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EBQbQ§Q 

En este trabajo nos proponemos elaborar una primera aproximac:ion 

sistemAtica al cine mexic~no producido entre los aNos de 1916 y 

1920. En este periodo, que es el del triunfo del carrancismo, se 

concentra una importante cantidad de la produccion silente mexi-

cana. Por otra parte, la caracteristica m~s evidente de tal 

momento de au.ge c:inematografic:o es la filmacibn de argumentos de 

ficciOn y de largometraje, dejando de lado el g~nero documental y 

de cortometraje que predominaba anteriormente. 

Esta serA la continuaciOn y profundización de una serie de 

investigaciones filmografic:as del cine mudo mexicano que final-

mente debera entroncar con los mOltiples trabajos efectuados 

alrededor de la cinematografia mexicana sonora. 

etapa se encuentra bastante bien documentada. Entre los trabajos 

ªª~ editada por Ricardo Rangel y Rafael E. Portas (1957>; el 

Isabel· de la Fuente <1965-67?>; la t!i.§t.m:!.ª gg~umgot~l Q§!. !;i.!J~ 
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1:?1Q~ coordinada por E.nilio Garcla Riera C1986). Al momento de 

redactar el prese~e trabajo han aparecido, en lo que se refiere 

al cine muda, bs sigui entes: 

ffi§~i~ªQQ~ l~Q~=!c:-31, de Federico DAvalos Orazca y Esperanza VAz-

quez Bernal ( 1981-:"3'.2 y 1985) ; Eilmggr.ªi!.E QQ.!. !;i!J~ ffi!:!QQ mg~_ü:;:f.rnQ~ 

1ª2é=126Q, de Aurelio de los Reyes <1986) y la ya mencionada 

Si bien, es je hecho imposible conocer directamente la casi 

totalidad de la 7roducciOn silente, la irlea fundamental no es 

presentar una apreci aci br1 estet i ca o ci nematogr~f i ca de esa 

producciOn, aunque esta pudiera lograrse de manera muy marginal y 

limitada. Nuestra intenciOn es aportar de manera ordenada toda 

una serie de datos relacionados con la produccibn cinematogrAfica 

mexicana del periolb en estudio. 

Por lo que ya se menciono anteriormente, los alcance$ 

tebricos del preserte trabajo son 1 imitados. La ausencia vital 

de las peliculas y la carencia de registros de la producciOn, asi 

como la inexistencia de trabajos sobre el tema, no lo permiten en 

un primer momento. Sin embargo, nuestra perspectiva general serA 

la con si deraci On C:el cine como un f enOmeno social inserto en 1 a 

superestructura i~olOgica que contribuye a la legitimaciOn del 

sistema mediante la difusiOn y promociOn de los valores 

dominc.mtes. Precisamente, los fundamentos de una saciologia del 

cine mexicano la dGarrollamos en la introducción. En ol caso de 

la soci~dad mexicana en su conjunto, se parte de la consideraciOn 
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du quo el carr~ncusmo significo el triunfo militar de la facciOn 

burguesa de la rev~luciOn sobre las facciones campesinas. En el 

primer capitulo, fiiali:aremos y especificaremos histOricamente al 

c~rrancismo y est3bl~ceremos la funciOn del cine ~entro de ese 

periodo. Este p1.nto se fundamentara en 1 a c:onsul ta de la amplia 

bibliograf!a existente al respecto y se complementar~ con 

investigacion hcrr.:?rografica. En el siguiente capitulo daremos 

breve noticia del cine mexicano desde sus origenes hasta 1931 y 

su inserciOn en el contexto del cine mundial. En el capitulo 

tercero analizaremos las fuentes para el estudio del cine mudo, 

haremos una valcracion cl"'itica de las filmogl"'afias elaboradas 

hasta el momento del periodo 1896-1931 y proponemos los datos y 

caracteristicas mlnimos que debe satisfacer toda ficha 

filmogr~fica y, en consecuencia, una filmografia critica del cine 

mudo mexicano. El capitulo cuarto, corpus prinicpal de nuestro 

trabajo, sera el desarrollo de una filmografia critica que nos 

permita establecer con cierta aproximacion la filmografia 

mexicana silente~ apl i candol a al periodo 1916-1920. El 

establecimiento O? las fichas filmograficas y ciernas informaciOn 

sobre la historia de nuestro cine partira del analisis de las 

fuentes bibliográficas, pero basicamente ser~ resultado de la 

investiga.cien hem(..TogrAfica • 

.. 
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~QIB§ EaBe gb s~I~DTQ Qgb 
Eg~g~g~Q Ql~s~BIQ§BjEl~Q. 

1. Planteamientos p~eliminares. 

Para explicar el fenómeno cinematogr~fico basaremos nuestras 

refl~xiones en los trabajos de Alberto Ruy SAnchez (1978 y 1981) 

y de George A. Huaco <1965>, que centran su atenciOn en la 

explicaciOn social del proceso de producción filmica. En un 

primer momento, nuestro interes serA la producciOn misma, es 

decir, el resultado del proceso de producción. 

Tanto George A. Huaco como Alberto Ruy S~nchez intentan 

desarrollar un modelo para el anAlisis cinematogrAfico. Las 

siguientes proposiciones que aqu! se hacen para el estudio del 

cine y sus relacjones con la sociedad global integran las 

aportaciones de anbos. De ninguna manera ser~ un modelo 

completamente definido y acabado, pero considoro posible ~laborar 

un bue!1 esquc?m<.\ trk~nural y bien fundamentado. Dos son 1 os 

aspectos bAsicos qu~ lo integrarAn: 
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a) Un esquema par~ el estudio de el cino y la sociedad, es 

decir, para el estudio del cine como fenómeno social, basado on 

los trabajos de Alberto Ruy S~nchez; y 

b) Un esquema para el anAlisis del proceso de producciOn 

cinematogrAfico y de la industria cinematogrAfica, a partir 

sobretodo del trabajo de George A. Huaco. 

Para iniciar el estudio del cine como fenOmeno social, 

haremos las siguientes tres proposiciones preliminares~ 

a> La idea fundamental es la consideraciOn del fenómeno 

cinematogrAfico como un QCQ~§§Q ~g QCQ~YS~!~D ~Y!tYC!!• Ruy 

Sane hez <1978> se refiere al cine como un QCQS~§Q ~~ Q[Q~Y~~i~O 

MAs adelante aclararemos por qué no compartimos este 

purito de vista. 

b) No debemos aceptar i ndi sc:r i mi nadamente, como "vE!rdad", 

las opiniones o puntos de vista que sobre el proceso en estudio 

emitan los actores sociales involucrados en él. Es decir, un 

anAlisis materialista del cine nos obliga a descaliffcar como 

"verdaderas" las afir'maciones que sobre el proceso 

cinematogr•fico en un momento dado hacen aquellos ~uncionarios, 

intelectuales~ cineastas o trabajadores involucrados en tal 

proceso CRuy SAnchez 1978: 71-72). Es necesario analizar 

criticamente tales afirmaciones en su contexto, tratando de 

revelar los intereses de clase y proyectos históricos a los que 

responden. 11 
.... La participacion politica tanto del cine 

militante como del cine industrial, est~ en la insercion 

especifica de cada uno en la lucha de clases" <Ruy S~nchez 1978: 

83) .. ~on Marx y Engels <1973: 36-37) entendemos que, 

La producción de la conciencia~ las ideas y las 
' ,;, . 
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concepci~nes queda en principio, directa e intimnmonto 
liq~\cl,':\ ·.:on la i\ct:ivid.:.'\cl matcriul y 1-"s re>.lucicmcs 
mat17rl ,') l ?''.> de los hombres; E>ste es el 1 enguajE.> de la 
vi da rer1\:;. 

Las re?pre>sentaciones, los pensamientos, y las 
relacion~s intelectuales de los hombres aparecen ahora, 
en esta etapa. corno la emanaciOn ~irecta de su 
comport~niento material. 

Ioual sucede con la produce ion intelectuc.\l, tal como 
es pres~ntada en el lenguaje de la politica, de las 
leyes. 110 l.'1 moral, de la religion, de la metaf:lsica, 
etc., do todo un pueblo. 

Son los hombres los productores de sus 
represen~aciones, de sus ideas, etc.~ pero los hombres 
reales, activos, condicionados por un desarrollo 
determinado de sus fuerzas productivas y de las 
rel aci on<:s que 1 es corresponden. 

Marx y Engels <tgig.: 46-47) seNalan claramente como la 

division entre el trabajo flsico y el intelectual genera la 

ilusion de la iPdependencia de las id~as respecto a las 

condiciones de la ~da material. 

c) Los filns no poseen capacidad por si mismos para 

movilizar o para mcrdificar y crear actitudes. El cine es uno de 

los aparatos id~ológicos de Estado que contribuyen a la 

legitimacion y·socializacion de los valores sociales dominantes y 

por ende, colabora en la reproducción de las condiciones sociales 

necesarias para la acumulaciOn de capital. En efecto, 

.. 

La escL1ela~ la familia, el templo, las reuniones, las 
organizaciones profesionales, los partidos politices, 
etc., lE proporcionan al hombre opiniones sobre una 
diversidid de materias y condicionan, con mayor o menor 
fuerza (ro podemos olvidarnos de los rasgos propios de 
las indi,idualidades>, su actitud frente a la cultura~ 
la politica y la vida social. El público quP. recibe el 
mensaje de los medios tiene ya algunas opiniones 
formadas que lo predisponen para la aceptaciOn o 
recha~o cb dicho mensaje. Por esta razon, los medios 
refuerzan sus opiniones y prejuicios y, a veces, los 
modific<u1 1 igr.'!r·amente. <Gutierrez Vega 1973: 32) • 

Si el cine es un proceso de producción cultural, para 
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R[Q~Y~~lQn de la ictividad cinematogrAfica. El conocimiento de 

las c6ndiciones de producciOn permitirA explicar la existencia de 

un conglomerado m~~ o meno~ homgéneo de pel!culas ~especto a sus 

constantes pl~sticas y narrativas. 

circunstancia o coxuntura histórica; sabiendo gyi~OQ§ (personas o 

grupos) hac!an o controlaban la totalidad del proceso; sabiendo 

~~mg, cuAles eran las caracter!sticas de tal industria; y gy~, 

cuales las particuQaridades formales, estil!sticas, narrativas y 

tema ti cas de tal prodL1cci ón, podremos establecer a que intereses, 

grupos, fracci On de: c 1 ase hegembni ca o no, sirve en cada momento. 

El establecimient~ de las condiciones dE producción del cine 

deberAn atenerse a los siguientes pasos: 

a> Lo prim~ro es identificar las caracter!sticas del 

momento hi stori co q-.ue se estudiar A y 1 oc: ali zar 1 as estrategias de 

clase de los grupo~ hegemónicos. 

b) Despu~s, ubicar el papel que desempena la cinematograf!a 

y la industria cínematografica en toda formacion social, con 

especial referenci~ a la sociedad mexicana. 

c) Una vez &.esentraNado ~ste, sera necesario describir y 

e:-:pl icar el praceso de fLmc:i onami en to de la industria 

CproducciOn, distribuciOn y exhibición>, su organizaciOn y su 

compleja relación dialéctica con el proceso de acumulación de 

capital, es decir, con el procerso ec:onOmico que lo determina en 

ultima instancia. Ser~ importante destacar la influencia que la 

distribución y la 8:hibici0n ejercen en la producción. 

d) Es importante aqui dastacar a aquellos que realizan o 

influyen directament~ en el proceso de producción de las 
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PL'l icul as: productores, director~s, argumentistas, fotOgr~fos y 

otros t~cnicos y trabajadores, <pOblico). 

e) Las pel ! cul as por s! mismas nos dicen mucho de aquellos 

que hici8ron las cintas: su visiOn del mundo y de la realidad 

social, su damini~ tecnico del medio, su concepción formal y las 

influencias que la nutren, as! como de la sociedad en que 

surgieron. No o~stante, es indispensable para el anAlisis del 

cine en periodos m~s especificas conocer quienes eran los 

realizadores de las cintas (antecedentes familiares, sociales, 

culturales y formativos~ laborales y cinematogrAficos). 

Todos los puntos sef'falados en los planteamientos 

pr~liminares los desarrollaremos en los siguientes apartados. 

2. El cine como proceso de 
produccibn cultural. 

Al berta Ruy San che::: ( 1978) se refiere al cine como Lln proceso de 

prcducciOn est~ticn, es decir, un proceso productor de instancias 

plasticas y narra!ivas. Al hacer esta afirmación, dicho autor 

mezcla sin esclarecerlos adecuadamente tres aspectos del fenómeno 

cinematografico: el cine como industria, el cine como arte y el 

cine como fenómeno social. Esta confusibn no es exclusiva de Ruy 

s.:mchez. Es hablitual en la mayor parte de los estudiosos y 

ensayistas del cine. Por 1 o general se 1 imitan a entender! o como 

una experiencia art!stica o est~tica. A lo mas, como planteah 

Huaco <QQL f!i·> a el mismo Ruy S~nchez <ge~ f!i->, son capaces 

de plantear las determinaciones sociales o histOricas de la 

producción f!lmica • . . 
D~bemos tener claro que, en efecto, el cinematOgrafo logro 
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a p~~c:o de su nacimiento, el interes de los 

intelectLii.'1es qu.~.- hasta lo elevaron a le.\ c:ategorla de "arte", 

privilegio que, por ejemplo, ya ha sido extendido a la 

historieta, poro no -al menos un&nimemente- ~la radio o Ja 

tolevisiOn. SegOrr lo expresa André Malraux en su obra E§!~Ql99!ª 

En taGto el cine no era m~s que un medio de 
reproducción de personas en movimiento~ no era un arte 
como nG lo eran la fonografia o la fotografia de 
reprodu~i6n... Gracias a la división en planos, es 
decir, a la independencia del operador y del director 
ante la escena misma, nacib la posibilidad de expresi6n 
del cine:. nacio el cine como arte. <Citado por De la. 
Colina 1972: 22). 

Desde esta pErspec:ti va, el artista, ~s decir, el autor y 

responsable final de la expresión filmica suele atribuirse al 

director cinematog-afico. La periodista Beatriz Reyes Nevares lo 

apLmta asi: 

El director de cine, que antes estaba limitado por los 
criterio5 del productor, del argumentista y otros 
personaj?s, se encuentra en nuestros dias solo con su 
mega fono.. Si esto es para bien o para mal es cuesti on 
que no vamos a decidir aqui. El hecho es evidente: el 
director se ha liberado. Es de veras el autor de una 
obra, y a pesar de la complejidad de esta y de las 
muchas nanas que intervienen en su factura, él ha 
reclamad~ para si -o se los han cedido sin que los 
reclamar~- lo mismo los lauros que las censuras. 
<Reyes Nevares 1974: 11). 

La misma idea la sintetiza brillantemente el critico Jos~ de 

la Colina (1972: 11): 

.. 
Da todo~ los que contribuyen a la existencia de un 
film, el director es el que crea esa ventana~ escoge el 
punto d~ vista en que se ha de colocar y hasta 
determin~ el orden, el colorido o el movimiento de ese 
fragmento de realidad que va a verse dentro de ese 
marco. 
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Es pL1as, ~l director o realizador el cineasta por 

antonomasia en op¡isiciOn al simple cinematografista qlle tan solo 

r8gistra la realidad que se le presenta sin mayores afanes 

expresivos <De la ~olina 1972: 9-10). 

Este conjunto de autores casi siempre estL1dian el desarrollo 

del lenguaje f1l~co como producto exclusivo de las aportaciones 

de grandes mae5tros olvidando la intrincada y 

interrelación de ~stos artistas con el r~pido desenvolvimiento 

técnico del medio, con la organizaciOn y necesidades de la 

industria y con sus sociedades. El lengua5e del cine, como medio 

de e>:presi en -arUstico o no artistico- evoluciono 

vertiginosamente y alc~n:O prActicamente sll madurez en sus dos 

primeras décadas. De filmar la "realidad", la "verdad de la 

natur.aleza" pase a la concrecion de sueNos e imaginer!as 

variadas. Desde G?orge Melfes, a fines del siglo XIX, 11 en lugar 

de recoger l ª· realidad con su camara 11
, el cine "construye otra 

realidad con la im3gen 11 <De la Colina 1972: 10) • El proceso de 

codificar y combinar las posibilidades tecnicas con el potencial 

expresivo de los planos, los desplazamientos de cAmara, el 

montaje y el ritm:J culmino con maestros como el norteamericano 

David Warth Griffith o los sovi~ticos Pudovkin, Eisenstein y 

Vertov (Guti~rrez ~ega 1973: 18-19). 

En cualqllier caso, el cineasta~ cuando empuNa el aparato 

tomavistas, cualquiera sea su intención -reflejar fielmente la 

"realidad 11 social o natLtral o construir una i 1 Ltsi on-, si empre 

deja .Plasmados <.:in la pel!cula cinematografica la e:·:presion 

personal, individJal -artistica o no- de una forma colectiva de 
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v0r~ sentir y entender la realidad natural y sociall 

La ah~ranza de un hombre es siempre una aNoranza 
compartida. Los oueNos del artista, grabados en su 
obra, aclaran casi siempre los anhelos dispersos de 
otros s~ros; por eso~ a veces, las onsoNaciones de un 
loco encuentran eco universal. Se pensarla qu~ estos 
soNadorcs, pensadores y artistas funcionan como los 
catalizadores de la experiencia humana. Como si ~sta, 

dispersa par el globo, si filtrara y c~ntrara en unos 
cuantos pnra resurgir a trav~s de sus obras. CHerner 
1974: 52). 

La misma idea la expresan Marx y Engels (1973: 95)1 

Los individuos aislados sblo forman una clase por el 
hecho de que se ven obligados a sostener una lucha 
comOn contra otra clase, por otra parte, ellos mismos 
se enfr~ntan unos contra otros hostilmente en el plano 
de la competencia. La clase, por su parte se 
independiza respecto a los individuos, de tal forma que 
estos se encuentran con sus condiciones de vida ya 
predestinadas, reciben ya determinadas por su clase, su 
situacibn en la vida y sus posibilidades de desarrollo 
personal; quedan en todo subordinados a su clase. 

Esto es claro a~n en los documentalistas y desde el origen 

del cinematógrafo como aparato cientifico para el registro en 

imAgenes del movimiento: 

.. 

Lumiére registra la llegada de un tren a la 
estaciOn como mero hecho que confiar a la memoria del 
celuloide. Cinem~tografista, no sueNa con ser 
cineasta, no pretende que la llegada del tren a la 
estación este expresando otra cosa que eso, y mucho 
menos pretcmde expresarse el a traves de esa "imagen 
animada". De cua1quier modo, podemos vislumbrar algo 
de la concepción del mundo de Lumiére en dicho film, 
porque el cinematograf ista por algo ha escogido ese 
hecho y no otro, ese Angulo y no otro. A traves de los 
films de Lumiére vemos que cosas atraian la atenciOn 
del inventor del cinematógrafo, que elementos del mundo 
consideraba filmables, es decir, que partQs o momentos 
de la realidad le parecian dignos de atencian. (De la 
Colina 1972: 9-10) . 

Aunque, paré.1doj i camente, como seres socialmente 
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cundicionados, incapaces de aprehender directamente la realidad 

tal y como se da, el cine depende mucho de lu realidad misma. La 

c~mara es objetiva, no puede captar nuestros pensamientos, 

sentimientos o ilus~ones, al menos que se concreten en. miradas o 

gestos significativos o se recreen u objetiven simuladamente 

antes de su registra cinernatogrAfico: 

El cine es de todas las artes el que m~s debe contar, 
el que m~~ cuenta inevitablemente, con la apariencia de 
las cosas: ha nacido de la fotografia, es decir, de la 
copia d8 la luz en sus accidentes espaciales y 
temporal~s. Ningún arte necesita tanto como el 
cine le'.:\ existencia de un mundo e:·:ter-ior a el. Si el 
pintor } el mósico pueden revertir la mirada y el o!do 
hacia un mundo interior pL1ramente mental, o espiritual, 
el cine2sta debe antes mirar y oir a su alrededor, 
siquiera sea para tomar los elementos con que luego, en 
su adentre mental o espiritual, ·formara la obra. (Qlh. 
s.Lt .• : 9> • 

El carActer industrial de la cinematografla, su natural 

tendencia a la producción seriada, a la estandarizacion formal y 

-
narrativa se pierde de vista; o cuando se toma en consideracion 

este aspecto basico, suele apreciArsele como un obstaculo a la 

libre expresion del cineasta. Xavier Villaurrutia <1970: 91) lo 

expresa·con meridiana claridad en un texto de los aNos treintas: 

Uno de los hechos que denuncian que el cinematografo 
es, ante todo, una actividad industrial, es el de la 
repeticibn. Si al arte procede por excepciones, la 
industria -asi se~ una industria artística como es la 
del cinematógrafo- procede por repeticiones y copias. 
El industrial encuentra una forma y la repite 
indefinidamente. Por el contrario, el artista, aun 
trabajanJo dentro de viejos moldes y formas, les 
imprime~ cuando es verdadero, un sello y un sentido que 
ambiciondn ser cada vez diferentes. 

E.n el cine~ los sef'falam.i.entos de Villaurrutia sobre los 

obst.aculos que o;;:>one la industria al arte y al artista son 
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particularmente ciertos. El proceso dra realizar una cinta est~ 

1 

sometido a nL1mcros0s imponderables que no siempre quedan b~jo ol 

control del r E?.:11 i:.: ador. Van desde l 05 requer i mni en tos 

financieros, las dificultades de producción~ las presiones 

politicas y de censura~ las dificultades de conjuntar y armonizar 

al 8quipo humano interviniente~ etc. San pocos los cineastas que 

vordaderamcmte conquistado su libertad para crear y 

e:·: presar se. Tambi~n suele suceder que la critica y la historia 

del cine han rescatado del olvido pellculas que a pesar de haber 

sido filmadas por verdaderos destajistas~ simples "artesanos" y 

producidas con presupuestos infimos resultan notables por una u 

otra razon. 

Las tensiones entre la industria y el artista filmico no son 

privativos; se dan tambi~n, con sus peculiaridades, en las dem•s 

artes: siempre el creador se verA sometido a las presiones del 

mercado, al juego de rechazo-aceptación~ de represiOn-promociOn, 

de legitimidad-ilegitimidad a que lo someta la critica~ el 

póblico consumidor y la sociedad en general. 

En conclusion, si lo que nos interesa es la valoracibn 

esteti Ce:\ del cine, debemos entender el condicionamiento 

industrial y mercantil de su proceso productivo, es decir, el 

cine, la fotograf1a, as! como otras formas de expresiOn y 

producción grAficas surgen·en lo que Walter Benjamín llamo en 

1931 la "era de la reproducciOn técnica". Para Benjamin, el cine 

y la fotografla transforman el sentido tradicional del arte, 

pues, 

.. el progreso l oqrado en su rr?produc:t i 'Ji 1 i rJ,:id, mucho mas 
acur-.;,:1dn que en 1 os dcmas n: ,di o~.; tlr::i rep1-oduc:i on tcc:ni ca, 
la 0xtrae del terreno de lo sacro, de la ~lite, de los 
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pocos: SP transforma en accesible para tcdosp para las 
m<.1sas. !'. l conct.'pto que m~i:.; se di f l.lflli na en 1 a t..>poca dr~ 
l.l r·r'p1·\,.·f11ccit•n lí'·1:n.ic;). r:·,11h1<1v¡·, r-1.:>¡H•t-1r.lamL'nt.c 
flrnjdmin. p•_; el ";u.u-:1", , l "dqL.d y .::ihor <1 11

, L•l concc..•pto 
de irrcµv:ible, do unicidad du la obra de arte, todo el 
conjunto indefinible de elementos mlsticos y sacros que 
le ot~rgaban posiciOn de prestigio, de 
"aristocr:itismo". <Aristarco 1968: 11-12). 

Como ya 1 o hem;:is dicho insistentemente, nL1estra i ntenci on no 

es acercarnos al +~nOmeno de la cinematograf!a como experiencia 

art!stica o est~tica. En nuestra opiniOn, hablar de lo estAtico 

en un procerso de oroducciOn limita la comprension del fenOmeno 

cinematogr~f ico una val oraci On de · lo 11 pl as ti co" y lo 

"narrativo". Nosot7os pensamos que al referirnos al cine como un 

proceso de producci~n, ~as caracteristicas pl~sticas y narrativas 

de una cinta o de un conjunto de cintas es descrito y explicado 

desde una perspectiva sociolOgica y sus eventualEs valores o 

caracterlsticas estéticas tambi~n. 

Como se desFrende de lo anterior, aqui enfatizaremos su 

caracter de medio de ·comunicacion de masas pr.opio de la sociedad 

capitalista, pues lo habitual ha sido lo contrario, es decir, se 

ha privilegiado la percepciOn artistica del fenómeno filmico. 

No queremos desacreditar al cine como una manifestación de arte, 

sino sugerir una perspectiva mAs comprensiva: 

La historia de la prensa masiva esta estrechamente 
vinculad¿ a las transformaciones politicas, sociales y 
economic&s de la sociedad occidental. En cambio, el 
cinemato~3rafo 1 desde SLls origc:mes se margino de la 
publicid~d comercial tradicional y estableció los 
términos de su independencia frente a los podares 
politico:,. Con el paso del tiempo~ la sociedad 
mercantil y las ideologias politicas lo penetraron, 
estableciendo un activo juego de influencias e 
interconc>:iones. Relacionado en sus orige111:?·3 con la 
investigucion cientifica, poco a poco y recibiendo las 
influencJas de otras partas~ fue desarroll~~dose como 
una floreciente industria organizada, sobre todo en los 
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Estados Unidos, con las t~cni cas del 
capitalistc"'. <Gutiérre:: Vega 1973: 16-17>. 

sistema 

Es mejor rmferirnos al cine como un ~CQ~g§Q ~Q Q[QdY~~i~O 

~~!tY[!!, lo que nos permite entenderlo y abordarlo de manera mAs 

general, sin menospreciar una cinta por su mala calidad o nulos 

valores plasticos o artlsticos; sino al contrario~ aceptandolo; 

como un producto cultural, elaborado en un momento y 

circunstancias especificas, por un grupo de personas cuyos 

valores e intereses de clase especificas quedan plasmados en 

dicho film. 

Desde una perspectiva sociolOgica es, pues, inadecuado y 

limitativo referirnos al cine exclusivamente como un proceso 

estetico o art!stico. Esta limitacibn resalta en las 

indiscutibles relaciones del cine con los demas medios de 

comunicacibn colectiva (radio, television, prensa, historieta, 

fonogramas, etc.). Con ~stos el cine comparte el carActer 

industrial de la producción estandarizada de mensajes, y no 

siempre, o mejor, casi nunca estos productos sobresalen por sus 

valores artisticos. Asi pues, cuando extendemos al cine la 

nocion de procesa cultural es posible compararlo con los demAs 

medios de comunicación, entender tanto sus semejanzas como sus 

diferencias. · 

Aqui, al referirnos a los medios de comunicaciOn, de manera 

convencional e indistinta usaremos sinónimamente las ewpresiones 

"medios de comuni caci On colectiva 11 y "medios masivos· de 

comuni caci on". Sobre el concepto de masas~ Kornhauser (1969: 12, 

13)) sef'tala que, u ••• bajo ciertas condiciones, cualquie~a de las 

clases· o todas elias pueden originar 'masas', en el sentido de 
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qrandes cantidade0 de sujetos no integrados en ningOn amplio 

0nrupamiento soci~:. i ne 1 uyondo 1 c".\S e 1 ases"; y aqrcqa que "las 

clases subsisten junto con las masas, pero se vuelven 

dt?termi nantes men.:s eficaces del comportamiento pol 1 ti co en 1 a 

medida en que la s0.::iedad se masifica". A su vez, Guti?:rre:: Vega 

<1973: 9) apunta :a tntima concxiOn entre la sociedad de masas y 

los modernos medios de comunicaciOn: 

El desa-rollo de la sociedad industrial y de la 
publicid3d que sirve a las exigencias de la econom!a de 
consumo, creando y reforzando necesidades artificiales 
en los cansumidores~ sustituyo al público por una masa 
inerme 2nte el poder enajenador de los medios de 
comunica~10n que la dirige hacia la uniformidad basada 
en los ~atrones de conducta propuestos y promovidos, 
mediante el autoritarismo del mensaje, por la clase 
dominante. 

En general, cuando hablamos de medios de comunicaciOn 

compartimos.el pun~o de vista de Gutiérrez Vega (1973: 3-4)1 

La nociOn de medios de comunicaciOn aplicable a nuestro 
estudio as la que se refiere a aquellos que transmiten 
ideas~ informaciones y actitudes. Importa, también, 
analizar las caracteristicas de las elementos que 
interevienen en el proceso comunicativo: el 
transmisor, el mensaje y el receptor, asi como los 
caminos por los que transcurre este proceso y las 
formas de las que el receptor se vale para proporcionar 
al transmisor la información necesaria para la 
reorientacion y adecuaciOn de los mensajes. Estas 
formas se manifiestan a través de un proceso que los 
especialistas en ciencias de la comunicación social 
conocen con el n~mbre de retro-alimentaciOn. 

3. Los medios y el concepto de 

cultura. 

Hablar de los medios de comunicación y la cultura implica la .. 
necesidad urgente de precisar nuestras ideas acerca de la cultura 
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y de los medios d~ camunicaciOn. Cotidianamente nos enfrentamos 

~l planteamiento d~ roflexioncs sobre tales asuntos que a menudo 

n~ufragan en las aguas procelosas de la 11 cL1l tura 11 y de 1 a 

"cómuni caci on de masas". En el presente ya son escasos los 

cscr~pulos acad~micos frente a los modernos medios de difusión y 

nadie duda acere~ de su importancia en la conformaciOn del 

pensamiento y las ideas de la humanidad; incluso en su hipotética 

capacidad de movil:zar voluntades. 

Como ya vimos, el cine es habitualmente considerado como una 

de las bellas artes. Es en el sentido de "arte" que el cine 

entronca con la "cultura 11 entendida como una forma superior de 

hacer, pensar y canecer; pero es necesario aceptar que entre los 

conceptos mas di;usos que pudieran existir se encuentra el de 

"cultura". La inprecisiOn con que habitualmente se le aborda, 

danda por sentadas muchisimas ideas, obscurece necesaria y 

consecuentemente :a comprensiOn del fenOmeno cinematografico 

entendido como un ~enOmeno cultural. 

Para aproximrrnos a una idea mis comprensiva de la cultura, 

queremos dejar bie' asentadas tres cosas: 

Una, la cultura no es un objeto o coleccibn de cosas 

visibles y aprehen~bles de inmediato; la cultura es un concepto 

que surge para ex~icar, designar e interpretar un conjunto de 

fenOmenos sociales¡ 

Segunda, el concepto de cultura es hi stbr i co, es decir, es 

un concepto que ha surgido de un largo proceso evolutivo; y 

Tercera, cultura no es un vocablo univoco; desigpa varias 

realidades o nivel~s de la realidad social • . . 
Es decir, que tenemos que reconocer el car&cter polivalente, 

DAVALOS DROZCO :SUMMA FILMICA MEXICílNA 1916-1920: I 17 I 

.. 
.... Jt- .. - ••" + .!,~J'IL'"'"'" _.p'" ~•• -~ ..... . . ."12! 



. . . . J. N 1 hU1JlJCC: l.UN · " 
...... ----~----~------ .... -----::------------ ...... ~---:-- ·. - ., -----

la naturale:a histOrica dol concepto y el uso, tanto pol!tico 

como i dcol ógi co, qu.: se ha ht.'cho del conc~pto de cul tw-a. 

En su viejo st:ntido de "cultura y crianza", proveniente del 

latln clAsico, a~n se conserva en palabras como agricultura, 

apicultura, horticultura, etc. Es con este significado que se 

habla de una persor:a "c.ulta" o que tiene "cultura", "resultado o 

efecto de cultiv¡r los conocimientos humanos y de afinarse por 

medio del ejercicic de las facultades intelectuales del hombre". 

La aplicacion del t~rmino a las sociedades humanas y a la 

historia es posti'ri or a 1750 y contempla 1 a 11 idea de mejora 

progresiva hacia l~ perfecciOn". Es en este sentido que se habla 

del "complejo de manifestaciones de la vida espiritual de un 

pueblo o de una época, en que estAn comprendidos el arte, la 

literatura, etc."' 02i!;..!.. §;[!!;;..!.. B~!'.:§Y!.§QQ>; o de "las creaciones 

arttsticas y liter.arias de un pueblo". <Q!.s.!.. §;O.!;'..!. º!:!r.YªQ). 

Ahora bien, en el campo de las ciencias sociales ha 

adquirido un sentido especifico en nuestros dias que ''apunta a 

1 os atributos y productos propios de 1 as sociedades humanas qL1e 

no pueden ser explicados en términos de herencia biológica". La 

apai-iciOn de este ruevo sentido ocurre en Alemania a mediados del 

siglo pasado. Es en 1871 que el antropblogo inglés Edward B. 

Taylor en su obra ~b!!t.~r:~ E1.!'.:!.!!l!.:t!.Y2 fija y aclara el sentido hoy 

familiar en el Ambito de las ciencias sociales. Taylor comienza 

su obra diciendo: 

.. 
Cultura o civilización es aquella totalidad compleja 
que incluye conocimiento, creencias, arte, ley, moral, 
costumbre.':; y cualquier oti-"' capacidad y h,1b:i to 
adquirido por el hombre como miembro de la sociedad. 
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<Citado par Rubio Hernbndez 1975). 

i ne l uyt~ t.•l 

comportamiento y le~ objetos materiales producto de la actividad 

el repertorio de los fenOmenos que la 

conforman, son: lenguaje, ideas, creencias, costumbres, cOdigos, 

instituciones, herramientas, t~cnicas, obras de arte, rituales, 

ceremonias y dem~s. La misma obra tambi~n nos informa que la 

existencia y uso de la cultura descansa en la capacidad humana de 

crear slmbolos, ~s decir, "de asignar a las cosas y eventos 

ciertos significados que no pueden ser aprehendidos por los 

sentidos exclusivanente 11
• 

La cultura, en fin, es "el proceso que nos hace hombres y el 

resultado de este proceso: los objetos que el hombre crea, 

transforma y humaniza c ••• > 11
• 

~l breve y veloz repaso anterior nos muestra que el concepto 

de .la cultura surge y se emplea en un contexto especifico y que 

posee en el campo de las ciencias sociales -de la antropologia en 

particular- una definicion y aplicacion precisas. 

Son justamente las acepciones no cientificas de cultura las 

+de uso mAs generalizado, acepciones que denominamos "estrechas" 

porque se reducen a ver la cultura como una forma superior de 

hacer, conocer, ser y pensar o como una acumulación erudita del 

saber. Es as! como la cultura se convierte en un concepto 

interesado, pleno de matices pollticos, instrumento de clase y 

legitimador politice, paternal herramienta del poder para 

seNalarnos con amabilidad lo que debemos ver, sentir, hacer o 

gozar, en nombre, precisamente de nuestra 11 super.:.H:ion cultL1r-al 11 
• .. 

Ha sido tambi~n esta reducida forma de comprender la cultura 
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ln que ha oscurecido nuestra comprensibn de los medios. Es la 

que en oca::;ic.mes resp.=.lldu ni.1estros projui cios "cul tG1-anos 11 frente 

a las telenovelas, la mOsica enlatada o los churros del cine 

nacion~l y nos obliga a considerarlos fenomenos poco dignos de 

nuestra alta y distinguida consideraciOn acad~mica. 

Pero sabre todo~ la aceptación impl!cita de esta t~sis por 

parte de las instituciones encargadas de velar por la educación 

de los mexicanos y por el resguardo y pramociOn de la culrura 

n;:1ci onal CSEP, universidades, etc.) fetichizan el concepto: 

transforman a la cultura -paradbjicamente- en objeto de culto, 

ceremonia y ritual y no en un concepta o perspectiva Otil para la 

comprension de f~nomenos vivos y en constante transformacion de 

la sociedad humana. Como lo afirma Guillermo Bonfil Batalla 

(1981: 20): 

Una cultura es experiencia historica acumulada; se 
forja cotidianamente en la solución de los problemas, 
grandes o "pequeNos, que afronta .una sociedad. La 
cultura consta de pr~cticas probadas y del sistema de 
conocimientos, ideas, simbolos y emociones que les da 
coherencia y significado. 

En. cambio, el fetichismo de la cultura ha servido de 

coartada perfecta para eludir la preeminencia que la producción 

habitual de los medios tiene en la formacion y socializacion de 

1 os i ndi vi dLIOS. A lo mas; las autoridades educativas se han 

dedicado a reproducir en radio, cine y televisiOn, de manera 

acritica y poco creativa los patrones escolarizados de la 

educaciOn formal. 

Al respecto, Yc1. 1 a UNESCO ha sef'lal ado que 11 los mcdi os de 

comuni~aciOn masiva que se han convertida en uno de los pilares 
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esenciales de la divulgacibn cultural, transmiten, en efecto, 

reflejan el pensamiento, las ideas y los valores, en una palabra, 

1 a vi si bn del mundo de 1 os que los di funden. " (Varios 1982: 13). 

Sobre el mismo punto, Hugo Gutibrrez Vega C1973: 35) sena1a1 

En la ¿1ctualidad los rasgos esE.•nciales de los medios de 
comunicaciOn son los siguientes: su progr~maciOn se 
control'" de una manera centralista; con basf.? en 1 a 
organización social de tipo autoritario; frente a los 
muchos receptores hay un solo transmisor; los mensajes 
tienden a producir la inmovilidad social y la conducta 
pasiva del consumidor; la producciOn de los programas 
esta a cargo de especialistas servidores de la 
ideologia dominante y, por Oltimo, los medios estan 
controlados por el poder de la burocracia y de los 
capitalistas. 

El mismo autor tambi~n considera que, 

En la sociedad moderna, los medios de comunicación 
sufren el control de las ideologías dominantes. Este 
control se manifiesta de las mas variadas formas y 
hacen que los medios dediquen una parte considerable de 
su actividad a la difusiOn de las ideas y de los 
patrones de ~onducta impuestos por la clase dominante. 
De esta manera el mensaje es objeto de todo tipo de 
manipulaciones, la ideologla prevaleciente fija las 
dosis informativas, ejerce un control, cada dia m~s 

complicado, sobre la opinión pública y, valiéndose de 
las tecnicas de la propaganda politica y de la 
publicidad comercial, asegura los términos de su 
dominación. C!JÜ .. Q·: 5). 

Es importante insistir, en consecuencia~ en que la division 

entre lo "cultural" y el "entretenimiento" es artificiosa. La 

programacibn habitual de la televisiOn, de la radio o del cine, 

orientada segün sus detentadores a "divertir" o "distraer" incide 

en nuestra formación cultural. Es decir, "educa"; contribuye de 

manera efectiva en la construcciOn de nuestra concepci~n de la 

rr2al i dad. Las telenovelas, los noticieros, las caricaturas, las 
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series filmadas no~teamHricanas, la programaciOn musical de la 

Televicine nos aportan, tras la fachada del entretenimiento, 

opiniones, datos e informaciOn que influyen en nuestra forma de 

entender el mundo y la vida, asi como los aspectos m•s nimios de 

la cotidianeidad en que nos desenvolvemos. Las crecientes 

espacios dedicados por los individuos al disfrute del ocio son 

cubiertos predominantemente por los medios de comunicacibn y los 

espect~culos de masas~ en consecuencia, 

La profunda insatisfaccibn del hombre contemporlneo, su 
ansiedad y el vacio que marca su vida diaria, lo 
incitan a la huida~ a escapar de lo cotidiano, pero el 
sistema se posesiona también de la huida y presenta a 
su pOblico con una serie de •espejismos codificados•. 
Entre ellos: la organizacion de los ~Q~=2SQ~t~, los 
espect~culos deportivos, la industria del turismo, la 
de la idoliz~cion de los personajes de H~llywood, las 
drogas y los mitos o heroes de las historietas. 
(Herner 1974: 72). 

Las reflexiones anteriores hacen resaltar la importancia 

fundamental que, en nuestra ~poca.~iene el acceso y el control de 

los medios <prensa, radio, television, cine>; privilegiados, pero 

parciales e interesados intermediarios entre nosotros y la 

realidad, ya que en la actualidad, 

La comunicaciOn se da en nuestro medio de una manera 
vertical. Esto significa que el pOblico receptor no 
participa en las· decisiones programaticas de los 
medios. Su aceptacion o rechazo del mensaje es la 
~nica forma posible de participacibn. CGuti~rrez Vega 
1973: 32). 

Son numerosos los autores que han llegado a conclusiones 

similares sobre el sentido y significado del uso de los medios. 

Para ~ans Magnus Enzenberger, 
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formas de control de las conciencias y métodos m~s 

eficacas para la trasmisiOn de información. Debido a 
sus carac~oristicas de alcance masivo~ los medios son 
fuer:: ,v.; pr :ic.luct i vas do un l)ran potencial liberador. La 
manipulaci~n dQ la conciencia social por unos pocos es 
producto ::le la di vi si On del trabajo C ••• ) La t:L1esti bn 
no es si los m~dios son manipuladores~ sino quien los 
manipula y pdra qu~. Por eso hay que apreciar la 
industria cultural como lo que es: la industria clave 
del siglo XX, situaciOn que se hace patente en las 
grandes conmociones sociales en donde los medios de 
comunicación masiva constituyen el punto mAs 
estrategic:o. CToussaint 1982: 76-77). 

Para Edgar Morim, 

el hombre contemporAneo estA siendo constantemente 
bombardeato por una serie de mensajes que en apariencia 
solo lo distraen, lo entretienen o lo divierten. Esta 
concepciOrr implica, sin embargo~ la autonomia de 
contenida de los mensajes~ acierto que no cuenta con 
fundamenta cientifico ni racional. El contendio de los 
mensajes responde, a los intereses especificas de 
quienes poseen los costosos equipos de emisión 
(rotativa~~ estaciones de radio y TV>. <tQi~·= 81). 

4. El cine como fenómeno 
social. 

El cine es un pruceso de produccibn cultural; es decir, un 

proceso que produce instancias de caracteristicas plasticas, 

narrativas <Ruy SAnchez 1978: 74) y simbolicas. En palabras de 

Marx y En gel s ( 1'973> , puede ser visto como Llna 11 f orma de 

conciencia 11
, por tanto, corno un fenomeno que debe ser analizado 

como parte de 1 a st:.1perestructura i deol ogi ca como el resto de los 

medios masivos de comunicaciOn: 

Ante la importancia cada dia mayor de los mQdios de 
comunicaciOn en la vida social, es indispensable hacer 
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su evaluaciOn sociolOgica, pensando~ en primer t~rmino. 
CJlH:> los m1.rlins, d1'.! comunicncion c:olc.'ctiva Gon un rPflejo 
clt'l c:c.H1le:;tn -:::oc1c•pul:lt.ico 1·11 t.'l t¡lll' í"'L'in llh\t~iHlu<, y 
qw:: ~ CJ cnc'r ¡\l mr:m t.l~ ~ ~-,o p OllC!D .. d ~>1. •r· vi e i o ch.' l.:.t i dc•r.il OlJ L::i 
dominante. Sin embarga, no son un reflejo m~c~nico, 

sino que rQOnen las caractcr!sticas propias de los 
reflejas diill~cticos. Esto significa que reciben la 
influonci~ du los distintos tipos de sociedad human~ y, 
a su vez, influyen, de una manera importante, sobre los 
procesos psicolOgicos, las conductas públicas y el 
contexto ~ultural general. <Gutibrrez Vega 1973: 4>. 

Marx y Engels <1973: 37-38> seNalan que, 

Los fantasmas del cerebro humano son sublimaciones 
necesari¿s del proceso material de vida de los hombres, 
el cual puede ser empiricamente constatado sujeto a 
bases materiales. La moral, la religiOn la metafisica, 
y todo el r-esto de la ideologia, juntamente con las 
formas d~ conciencia correspondiente, pierden con este 
hecho cu¿lquier apariencia de existencia autónoma. No 
tienen historia ni desarrollo propio, son los hombres 
los que desarrollando su producción material y sus 
relaciones materiales modifican, junto con su 
existenc1a real, el pensamiento y los productos del 
pensamiento. No es nunca la conciencia lo que 
determina la vida, sino es la vida, lo que determina la 
conciencia. Desde el primer punto de vista, uno parte 
de la conciencia como si ~sta fuera un individuo 
viviente; en el segundo, que corresponde a la vida 
real, uno ~arte de los individuos ~eales y concretos y 
la conciencia es considerada ~nicamente como §Y 
concienc~a. 

Mas adelante, los mismos autores apuntan como las formas de 

la conciencia son a:-:plicadas por la produccion social de la vida 

material: 

.. 

Esta concepciOn de la historia tiene, entonces, por 
base el desasrrollo del proceso real de produccibn, y 
partiendo de la producciOn material de la vida 
inmediata, concibe la forma de las relaciones humanas 
ligada a osta forma de producciOn, engendrada por ella, 
es decir, la soci~dad civil en sus diferentes fases 
como el ·f undamE:>nto de tod<-' la historia, 1 o cual 
consiste en representarla en su acciOn en cuanto Estado 
y en explicar a travOs de ella el conjuntd de las 
diversa~ producciones t~Oricas y de las formas de la 
conc.:ienci<::\, religíCm, film:.ofia, rnor<.11~ l:.>tr.cetf:>ra, y 
seguir su g~nesis a partir de estas producciones, 
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pormiti~ndb asi~ exponer la c:uer.tion en SLI totalidad (y 
poi~ tdrdc:i px¿,min.3r la acc:ion r~c:iproc1:\ de los 
di fC'rcnb~·, .:•~·:;pí'Clcv:,). (Mt1n~·-Enql~l~> 197;:.: 59). 

c:onsecuenc:i a, el cine no solo es un proceso 

histOricamcnte det2rminado~ sino que ademas es un proceso 

condicionado, no autbnomo, ni determinante. Por su fYO~!Qo, es un 

ªQQ[gtg !~Qgl~gifP que rasponde a las necesidades del Estado en 

los diversos momentos del desarrollo ,del capitalismo, del proceso 

económico que lo determina en C1ltima instancia. CRuy Sanchez 

1978: 72, 73). 

Como medio de comunicaciOn (difusor>, el cine es un aparato 

ideologico formati~o y reforzador de los valores dominantes. Por 

tanto, contribuye a asegurar las condicones para que se 

reproduzca el sis.tema de e:{pl otaci on vigente, mediante la 

producci~n y transmision de los valores de clase o grupales de 

aquellos que inciden o controlan directamente la produccibn 

cinematograf ica y _por extension los valores e ideologia 

dominantes en el c~njunto de la sociedad. C!J:Ü.Q•: 73). Para 

Marx y Engels (1973: 70>, 

Las ideas de la clase dominante son en cada epoca las 
ideas caminantes~ es decir, la clase qLle ejerce el 
poder oBtg~!ªl dominante en la sociedad resulta al 
mismo tiempo la fuerza §§~ititYª! dominante. La clase 
que cur.itrol a tambi en los medios de product:i on 
i ntel ect.ual, de l:al maner-a, que en general 1 as ideas de 
los que no dis~onen de los medios de producción 
intelectual son sometidas a las ideas de la clase 
dominante. Las ideas dominantes no son m~s que la 
expresian ideal de las relaciones materiales dominantes 
o sea~ las mismas relaciones materiales dominantes 
concebidas como ideas, es decir, la expresión de las 
relaciones que hacen de una clase determinada una clase 
domin,:,nte, en unn palabra son las ideas de su dominio. 
Los i nd.i vi duos que i ntegr-an la el ase dominante poseen 

.• entre otras cosas une:\ conciencia y por tanto piensan; 
mientras dominan como clnse y determiann una ~poca en 
toda su amplitud es evi dC?nte que dominan en toda 1 a 
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extensitn dominando al mismo tiempo como pensBdores, 
CDmO prCdl.IC torL'!":• dr. i de.;\$ qllL' 11?5 rE}QL\l an 1 i.\ prodUCC Í Oíl 
y distr·iáJuch".ln do pcm::.c'.\mic11tos en su c:-poca. 

El proceso de produccion filmico, siendo de indole material, 

cumple una funciOn ideológica muy clara al presentar las 

pel ! cul as como "entretcmi mi en to", "diversión" o "cultura" al 

alcance de todos los pOblicos: 

Es un hecho que cuando una nueva clase ocupa el lugar 
de la que hasta entonces habla dominado, se ve obligada 
-aunque sea nada más para asumir sus objetivos- a 
presentar sus intereses como los intereses comunes a 
todos les miembros de la sociedad, a dar a sus ideas la 
forma ~e universalidad y presentarlas como Onicas 
racionales o univ~rsalmente v~lidas. Por el solo hecho 
de enfrentar a otra !.;!.ª2§, la clase rc?volLtcionaria se 
presenta ya de entrada, no como una clase, sino como 
representante de la sociedad entera, como la masa 
entera de la sociedad enfrentada solo a la clase 
dominante. Y puede actuar asi~ porque al ~rincipio, su 
inter~s marcha intimamente ligado al inter~s camón de 
todas las otras clases no dominantes y porque bajo la 
presión del anterior estado de cosas este interés aun 
no ha ~odido desarrollarse como interés particular de 
una cla~e particular. <Hü.9..'!..= 80-81>. 

Por tanto, la primera proposicion para identificar las 

<Ruy Sanchez 

1978: 74-77). 

Habitual mente,. los 7onceptos gramscianos de "bloque 

historico" y de "hegemonla" se definen en relacion con el 

proletariado. Asl~ Coutinho (1985: 136n) entiende 

.. 

••• La Expresión "bloque historico" en dos acepciones 
distintas, aunque relacionadas dial~cticamente? 
1) cama 1 a totalidad concreta f armada por la 
articul ocic':>n de la infraestructura matt~rial y las 
superer~·bructuras poli ti co-i deol oqi C:i:\S y 
2) conm una alianza de clases, bajo la hegemonia de 
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una cla~e fundamental en el modo de producciOn, cuyo 
objetivo es conservar o revolucionar una formaciOn 
econom i co.1-'::;oc i <:1l L'>: is tun t t.:!. 

En cuanto a la hegemonla, el mismo autor seNalal 

El probilema de la hegemonla, de la conquista del 
consensor se convierte ya aqui en el problema central 
de la estrategia gramsciana de transiciOn hacia el 
socialis-00. Condición para conqusitar la hoqcmonla es 
que et proletariado abandone la mentalidad 
corporativista, que se expresa en el reformismo, 
dejando de defender Onicamente sus intereses 
inmodiatns~ grupales, y convirtiéndose asi en ~iª§§ 

ºª~iQOªl= en clase que asume y haca suyas todas las 
reivindicaciones de las capas trabajadoras... <i~id·= 
68). 

El mismo Coutinho, para complementar la idea anterior cita a 

Gruppi, quien afirna: 

La heg~monla es esto: determinar los rasgos 
especificas de una condición histórica, de un proceso, 
volverse protagonistas de las reivindicaciones de otros 
estratos sociales, de la soluciOn de las mismas, con el 
fin de unir en torno a si esos estratos, realizando con 
ellos una alianza en la lucha contra el capitalismo y, 
de ese modo - aislando al propio capi ta.l i smo. • • <Gruppi , 
L. 11 ~QQ~gttQ Q§ §9§ffiQUiª iu §Cªffi§~i= 78, citado por 
Coutinhop i~ig.: 68-69). 

Aqui, en nuestro trabajo, como lo hacen Ruy S~nchez y otros 

autores aplicaremos esos conceptos a cualquiera de las clases o 

grupos sociales que existen en la sociedad. 

Es importante definir tales estrategias y proyectos en la 

formaciOn social mexicana para localizar el significado del cine 

~n el contexto idealOgico predominante. 

Por ejemplo, durante cuarenta aNos, de 1931 a 1970, cuando 

el Estado di r i gi a el proceso social· para beneficio y 

fortalecimiento de la burguesia nacional, 
.~ 

la industria filmica 

tambi~n se viO favorecida por ese respaldo. El Estado mexicano 
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"ch~ ;;:1bü h¡1c:Pr" a lm:~ produc:ton:-s r.iPntro de ciertos l irni tes 

tAcitamente estable~idos; el Estado se limnitaba al "arbitraje" 

del proceso de producciOn. En cambio, durante el rbgimen 

presidencial de Luis Echeverria (1970-1976>, f racci on 

burocr~tica de la burguesla, con las riendas del poder en sus 

manos, estaba interesada no salo en dirigir el proceso social, 

sino en que el Estado participara activamente y se beneficiara 

del proceso de acumulaciOn capitalista. En consecuencia, el 

Estado intento recuperar para el respaldo ideolOgico de su 

proyecto histOrico el usufructo de los medios. Esta i nten'c.ona 

salo fructifica en la industria cinematogr~fica por hallarse ya 

virtualmente en sus manos. Durante este periodo, el Estado 

produce directamente o promueve la filmacion de ast..ntos afines a 

sus intereses. En los sexenios siguientes, los de Jose López 

Portillo (1976-1982) y Miguel de la Madrid Hurtado <1982-1988), 

hemos vivido una progresiva subordinaciOn del Estado a la 

burguesla ligada a los intereses trasnacionales. En esta 

circunstancia, el Estado retorna a su anterior papel arbitral, 

sin saber que hacer con las productoras y estudios que maneja. 

Es el aro, por otra parte, que el cine ya no significa 

ideolOgicamente tanto y el Estado ha orientado su interes y sus 

recursos fundamentalmente hacia la radio y la televisión. 

El aspecto económico, contrariamente a lo que seNala Ruy 

Sanchez (1978: 74-75)~ pasa a un segundo plano frente a lo 

ideologico. Hay que recordar que el cine es un aparato 

ideolOgioco y, en consecuencia. la organizaciOn de la industria 

rraspcrider~ a las caracterlsticas predominantes dra la formaciOn 

social o se acomodDr~ a los necesidades del proyecto histOrico de 
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las grupos hegemonicos. 

5. El estudio de la industria 
cinematogrhfic:a. 

Para analizar el desarrollo, el desenvolvimiento y curso 

l1istOrico del cine y comprender sus cara~teristicas en los 

·di versos momentos del capitalismo mexicano, es necesario 

reconocer que el cine es un proceso de producciOn cultural; un 

proceso con caracterlsticas formales-plasticas-esteticas y 

narrativas-tematicas-de contenido histOricameñte determinadas. 

"Esto implica ar:eptar que una estetica determinada tiene una 

formaciOn histórica que comienza en ·un momento preciso y termina 

en otro, debido a condiciones que van mAs allA de las capacidades 

creativas de un grupo de artistas.". <i~Ü!.·: 74>. 

A pesar de que Huaco reduce la aplicabilidad de su modelo a 

los movimientos de cine artlstico que poseen marcas estillsticas 

homogeneas <Huaco 1965: ·2> puede aplicarse al cine mexicano 

considerando que: 

a) Se aprecian diferencias en la producciOn cinematogr~fica 

cada periodo presidencial, es decir, en periodos historicos 

definidos y terminados que permiten, tal como seNala Huaco, 

abordarlo como una totalidad. 

b> Para George A. Huaco, el cine 11 artistico 11 resulta de "la 

concernencia de sus hacedores con las posibilidfades tecnicas y 

peculiaridades dGl medio" 
' 

lo que permite 11 la elaboracion y 

desar~ollo de combinaciones formales creativas sOlo posibles con 

r:.11 film". 12) • Obviamente no todo el cine -ni mucho 
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111r'nos- que se eJabora en cada periodo presidencial puede 

ccmsiderarse 11 <:wt.!i :s;ti co"; pero~ i ndudab l Dmcmte, la pn1ducc i ón 

presenta ciertas caractcristicas tematicas y es ti l i sti cas 

(formales) derivadas del momento histórico en qua se dan; 

e) En este sentido, es importante recordar la relaciOn 

dial~ctica que se establece entre el proceso de la industria 

cinematogr~f ica y el resto de la sociedad. 

Respecto a na creaciOn artistica en el cine mexicano ·y 

considerando el car~cter dependiente de nuestra sociedad, es 

necesario estudiar de que manera se asimilan ciertos estilos y 

hasta que punto 

respecto a la 

el cine mexicnao aporta algo· o se 

asimilaciOn de los realizadores 

distingLte 

con 1 as 

posibilidades tecnicas y peculiaridades del medio que los haga 

desarrollar combinaciones formales especificas del film. En el 

caso mexicano, algunos de los rasgos estillsticos podrian ser: 

el naci anal i srno!' /él paisaje, la cancion o tema musical 

omnipresente, o bien, la constante necesidad de que l.as·canciones 

est~n presentes en la cinta y que incluso contribuyan a darle 

continuidad dram~tica al film, etc. 

La estructura industrial de la cinematografla mexicana no 

se reduce a la producciOn estricta de filmes, sino que se 

complementa con un aparato de distribucibn y exhibicibn dominado 

por la producciOn extranjera. Este predominio forAneo afecta 

notoriamente a la producciOn nacional, apay~ndola, encauzandola, 

modificandola, u obstaculizandola. En el periodo silente, el 

ramo cinematografico se reducla practicamente a estos óltimos 

rubros •• 

En vista de lo anterior, resulta importante establecer: 
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En cuanto a la industria de cine nacional serA necesario: 

Sera necesar1o considerar la incorpora¿ión~ imitación, 

adaptacion o .. :.si mil ac i On de modelos de organizac:ibn 

cj ;1ematograf i cos e:-:tranjeros o la creación de esquemas 

originales. 

6. Los hacedores del cine. 

SerA necesario establecer las caracteristicas social~s de 

aquellos que influlan o controlaban directamente la realizacibn 

de las peliculas para establecer su extraccian de clase y sus 

nexos con otros grupos sociales y especialmente su rmlacion con 

el Estado o con las fracciones hegemónicas. 

En Lina primera aproximación derivada de. la revisión de 

material hemerog~fico, puede afirmarse que en el cine mexicano 

silente io:f.1.!:!.!.~!1 

[~§!i~ª~i~o cinematogr~fica eran quienes desempeNaban estas 

funciones: .. 
a> productores 
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b) directores; 

d) fotoqr«.\fos 

e) en menor ascala influian los siguientes sectores: otros 

t~cnicos cinematogr~ficos, comentaristas de cine o espect~culos y 

actores. 

Frecuentement~ una sbla persona cumplia dos o mas de estas 

·Funciones. 

Un censo de las personas que desempeNaban las funciones de 

control de la producciOn cinematogrAfica nos permitirA saber si 

integraban un grupo socialmente homog~neo, como estaban 

organizados, qu~ proyecto alentaban, a qu~ fracción o clase 

social se vinculahan y la relevancia del cine para el proyecto 

histbrico de tal grupo. 

Sera a ese grupo de personas que por controlar artisticamene 

y narrativamente la producción de peliculas que se podra definir 

como intelectualoes organices de un grupo,· fraccian o clase 

social especificas. Marx y Engels (1973: 79) apuntan al respecto 

como al interior de las clases sociales se presenta la division 

entre e! trabajo intelectual y material: 

Encontramos de nuevo aqui la división del trabajo que 
hemos ex ami nado mas arriba como una de las f uer·z as 
capitales de la historia. Esta divisibn del trabajo se 
manifiesta también'entre la clase dominante en forma de 
divisibn entre el trabajo intelectual y el trabajo 
material llevandonos a tener dos categorlas de 
individuos dentro de esta misma clase: los pensadores, 
los ideologos activos~ los elaboradores de conceptos 
dedicados a desarrollar y perfeccionar las ilusiones 
que la clase se hace sobre ella misma y por otra parte 
los miembros activos de esta clase que disponen ·de 
mr:nos tit0 111po para dedicarlo a forjar ilusiones sobre 
ellos mismos y que mantienen una actitud m~s bien 
pasiva y rec~ptiva delante de estas ideas e ilusiones. 
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La nor.ib11 dd 11 intc.•ll'.'ctüal 11 fue desarrollada por Antonio 

Para 

Cada gruro social naciendo sobre el terreno originario 
de un.• l1tnc:ión esencial r..>n Ql mundo d~>.la producción 
economic.;. se cn2a consigo, orglrnicamc•nto, L.tno o rni'.ls 
nOcleos de intelQctuales que le dan homogeneidad y 
concicnc:~ de su propia funcibn no sOlo en el .campo 
economic:. sino tambi~n l?n el soci¿il y politice: el 
ernpres~r.o c~pitalista crea consigo al t~cnico de la 
industrL, al conocedor- de la economía pol l ti ca, al 
·orguni 2ci•!cir de una nueva cultura de un nuevo derecho, 
etc." <1:rarnsci, citado por Ruy Sl~nchez 1978: 77) •· 

el pcr i oda postrevolucionario ser~ importante 

establecer si estos intelectuales se encontraban vinculados al 

grupo revolucionar~ o emergente o si se trat.aba de "intelectual es 

tradi ci anal es" ligados a sectores de 1 a r!':'acci On o dubi ta ti vos 

respecto a quien otorgar su adhesiOn, ya que 

existen -segOn Gramsci- dos tipos de intelectuales. En 
primer lugar, tenemos el 11 i ni: el ectual 01~gani co", que 
aparece en estrecha vinculación con el surgimiento de 
una clase social determinante en el modo de producción 
económica, y cuya función es dar homogeneidad y 
conciencia a esa clase < ••• ); y en segundo, tenemos a 
los "inü:>lec;tuales tradicionales" que, habiendo sido en 
el pasado una categoria de intelectuales orgAnicos de 
determinada clase Cpor ejemplo los curas un rolaciOn a 
la nobleza feL1dal>, forman hoy, despues de la 
desaparición de aquella clase, una capa relativamente 
autónoma e independiente. Lo que importa seNalar aqui 
es que ambos tipos ejercen· objetivamente funciones· 
anAlogas a las del partido politice: dan forma 
homog~nea a la conciencia de clase a la que estAn 
organicamente ligados {o, en el caso de los 
intelectuales "tradicionales", a las clases a las que 
dan s1.1 adhesi on) • • • ( Cout i nho 1985: 156) • 

a) fecha de nacimiento .. 
b) lugar de nacimiento 
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e> antec:ecir•ntl~·s soc:ial~s de los f.:\mili.1rcs 

d) form.::1r:.it.m 0~;col.:ir· y culturc1l 

e) formaci on e i nem.:\togrtlf i ca 

f) actividad~s previas a la cinem~togr~fica. 

SerA necesario determinar la influencia y papel de los 

trabajadores manu~ ce en la producciOn. 

7. El pc".1bl i co. 

Un relevante papel en el analisis de la producción 

cinematogrAfica lo desempeNa el Q~~!i~Q· Sin embargo, es una 

categoria de muy dificil d8terminaci0n y caracterizaciOn. Huaco 

omite su an~lisis -aunque hace algunas menciones en su obra, que 

aqui no se tomaron en cuenta. Quien si intenta de manera 

fallidisima su e:plicaciOn es Alberto Ruy SAnchez. SigL1i endo 

algunas ideas elementales del marxismo, afirma que es necesario 

considerar al "público inserto en el pro~eso productivo de 

pel i cul as", recordando o tomando en CL1enta que el "consumo y 1 a 

produccibn se determinan m~tuamente 11 <Ruy Sanchez 1978: 79>. Es 

decir, olvidar el analisis paternalista y abstracto y recordar y 

considerar las actitudes, nP.cesidades concretas de los QiY~C§Qa 

Pero mAs al!A de citar a Marx sobre la relaciOn y 

determinación mOt1'a de la producción y el consumo -tal como lo 

hace Alberto Ruy SAnchez-, es necesario esclarecer la manera en 

que tal relaciOn ocurre en el fenbmeno cinematogr~fico. 

o·ebernos record;:1r~ por ejr:.>mplo, que el pC1bl ico para cine 

'; 
.. "'' 
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militante e industrial puede ser el mismo~ pero las ~QQ~l~i90!! g 

q_tü.~h: 83). En cf0cto~ en el 

cine industrial y mercantil, tanto los productores como los 

cineastas se imponen frente al pOblico o pOblicos al que 

desprecian o menosprecian. En este sentido, es cierto, no son 

los intelectuales de esos p~blicos. En cambio, en el cine 

militante o alternativo los cineastas buscan expresar las 

necesidades de su pOblico: 

El cambio propuesto (sobre la situaciOn de los medios 
de comuhicación> exigirla que la programación de los 
medios se descentralizara~ permitiendo que cada 
receptor se convirtiera en un transmisor en potencia; 
que los ~2dios se dedicaran a la exposición y an~lisis 

de los ¡.roblemas pollticos y sociales y propiciaran la 
formulaci6n de alternativas viables para la solución de 
dichos problemas; que fomentaran la movilización de las 
el ases E::pl atadas; que 1 as tareas de 1 r,s medios de 
comunicaciOn se ejercieran por una organizaciOn 
autOnoma en la que participaran, de una manera 
primor di al, las el ases populares. (GL1ti errez Vega 
1973: 35-36). 

En las soci eci2,de's capitalistas, la indu·stria filmica busca 

el .mayor nOmero de compradores para cada uno de los films-

mercancia. <Ruy S~nchez 1978: 80). En una entrevista con la 

periodista Beatriz Reyes Nevares C1974: 54-55>, el director de 

·cine mexicano, Alejandro Galindo dice: 

-?Qu~ tienen de m~lo (las cintas de luchadores>? Hay 
otras cosas en las ~ue nadie se fija. En las revistas 
y en las novelitas, por ejemplo. Con la ventaja 
de que ?l cine implica una accian mas dif·icil del 
espectador para consumir el producto. Imaglnese usted, 
tiene qu~ hacerse el propósito de ir esta noche al 
cine~ ti~ne que arreglarse~ convencer a su esposo,tomar 
el cocho, buscar donde estacionarlo. En cambio para 
comprar Lln libro de Corin TL:llado lo l:mico qqe tiene 
que hacGr es pararse .diez sQgundos en el quiosco que 
ticnr~ en ~;:1 esquina. Usted, Beatriz, no va a VC?í las 
cintas d2 luchadores porquQ no 58 va a tomar tantos 
trabajos ~ara tan poca cosa. En cambio es posible que 
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en un monento c:ual qui era cCJmpre 1.1na de esas novel itas. 
-f:h.tcnn. pero muc:h;~s person<H; ~:;i ;:1cudcin <:1 v1?r" .:~l 

füu:itc•. 
-Cl •wo, pcwquc la gente~ se> i ntt:n:.•!..;¿1 por ül y 1 o 

tiene muy cerca. Poro yo no creo que valga la pena 
criticar ~sas pellculas. Las que merecen criticas son 
las que se presentan como grandes producciones. Las 
otras no. Son filmes sencillos, para escuincles. 

-Oiga, pero pobres escuincles. 
-No s0 ponga usted tambi~n en una actitud utópica. 

El cine lleva setenta y cinco aNos de comerciar con la 
risa, crin las lagrimas, con el suspen::;c>, con lodo. Ya 
le deci~ a usted que sOlo libr~ndolo d~l criterio 
comercia: podrlamos hacer de él un agente completo de 
cultura. 

Esa actitud mercantil implica, no tanto darle una funcibn al 

cine en este tipo de sociedades, sino indicar la forma en que 

funciona, la forma como aqul se organiza la prodL1cci On, 

circulacibn y consumo del film. El p~blico es fundamental para 

completar el ciclo de produccion. El problema del ~QO§YffiQ -del 

pt:tbl i co- esta A 

diferencia de otrc3 productos, el cine requiere de condiciones y 

e i r.cuntanc i as ad:2cuadas para su consumo mas alla de la 

distribucion. En este punto es necesario traer a colacion 

nuevamente, el monopolio que la producciOn extranjera ejerce 

sobre la distribuc~On y la exhibicion. En este sentido, 

a) ?Cuales eran los pOblicos mexicanos del cine? 

b) ?Que trabas oponian o que caructeristicas 

cinematogrAficas e~igian? 

e> ?Qu~ pfiblico implicitamente buscaban los fi 1 mes 

me>: i canos? 

d) ?Que corrcepción del p~blico poseian los hacedores del 

film nacional? 

~) ?Qu~ obstáculos opusieron los sistemas de distribucibn y 

~xhibiciOn al cine nacional? 
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e. Las pel!culas. 

El anllisis d~l prcd~cto terminado -Q! film- nos informa a tr~vbs 

de sus caracter!sticAs plAsticas~ artlsticas o formales, as! como 

narrativas~ de ccitenido o tem4ticas, de. aquallos qua la 

produjeron y de l~ sociedad en que se produce. Nos interesa 

fundamentalmente lo que nos puede decir de aquellos que controlan 

la producciOn f!lmica: 

a) Su vi si on t.t:::il mundo y de la realidad soc:i al, 

b> Su dominio técnico del medio, 

c) Su concepc-~n formal, 

d) Sus ide:s respecto al contenido o temas de la 

cinematograffa, y 

e) Sus influe,cias artlsticas y culturales. 

Es necesario r2cordar que toda pelicula no reduce su funcibn 

ideolOgica al contc,ido manifiesto, sino a la forma art!stica o 

tecni ca narrativa l::'1 que ex.presa sus mensajes. En un film queda 

la marca del conte::to econbmico, politice y est~tico del momento 

historico en qL1e se produce. 

Para analizar los filmes desde el punto de vista formal 

deberA hacerse una lista de sus caracteristicas estilisticas: La 

siguiente, es la ~ista de atribLltos formales que George A. HL1aco 

(1965: 14) propone registrar en todo film: 

aJ Idea gene~~l del estilo que influye el film, 

bJ composic:i on, 

cJ e5conograFia, .. 
d) iluminacibn, 

DAVALOS OROZCü : SUl'r.ll1A FILMICA MEXICANA 1916-192(>: I 37 I 



':'...:. ... , ... ~~·_:.~, --~- -·--·,;.. .. _______ . ____ , ___ '"'.""'" _________ 7~ _,,...:;.;_~..,,;;-'":".' __ . .1 )'l 1 1\Ul..l\.-'W"""14. ........ • ~-----

e) enc1,.u.\dre, 

f) tipn ck• .:;.::-t.u.::1cion y do c:\ctnrt?~:. (pr-ofesion<.\le¡:; o no), 

g) ~nfasis en acciones individuales o de masas, 

h> t~cnica fotogrAfica o de c~mara, 

i) movimiento~ de c~mara; full-shots o close-ups, etc., 

j) montaje. 

Para el an~lisis narrativo o de contenido considerar los 

siguientes aspectos: 

a> Relacion ce temas y problemas abordados, 

b) tratamiento cinematogr~fico y argumental de tales temas, 

e) aspectos de la realidad que destacan o enfatizan, 

d) supuestos explicitas o implicitos sobre la realidad 

social; y 

e) an~lisis ideolOgico de las tramas • 

. . 
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§Q~l~QBº Y EQb!Il~~ ~~ ~~X!~Q~ !21~=12~Q~ 

El cine arribo 

porfi ri ato. El 

a nuestro pais en agosto de 1896, en pleno 

c~ntexto social dentro del cu~l se desarrolle 

desde entonces la nueva industria en nuestro pals se encuentra 

do~inado por el ~odo de produccia capitalista. Me:·:ico se 

encuentra inserto en este sistema a nivel de dependencia. La 

revoluciOn mexicana fue producto de una crisis tanto interna como 

e>: terna. El resultado fue la afirmaciOn de la preponderancia de 

los intereses estad~nidenses, la renovacion del aparatd pol!tico 

y la movilizaciOn~ regurada por el Estado, de las mayor!as 

campesinas y obre~as. La depresiOn econamica de 1929 y la 

consecuente crisis de la econom!a agroexportadora fue 

-durante el cardeni smo- poni ende en pr-acti ca una 

resuelta 

politica 

nacionalista car-acterizada por el desarr-ollo de una industria 

1 i vi ana. Estas medidas permitieron a México cierta aL1tonomia 

frente a los Estadcs Unid~s y fueron promovidas por el Estado con 

el apoyo de las masas populares encuadradas en el partido 

oficial. El como arbitro, definiendo 

canstaptemente el equilibrio entre las diversas fuerzas sociales. 

CHalperin 1972: 317-323, 400-407). 
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Fn ml pP-riodo qu0 ¡1os intt.'l'"QS,'"\ describir <1916-19:?0> é.\sistimos a 

ln culminaciOn de l~ RcvolutiOn Moxicana iniciilda en 1910. Vemos 

el tri un fo del ;arrancismo y la derrota de los movimientos 

campesinos de Zap~~~ y Villa. Consolidado militar y formal mentu 

-con la promulgaci.::11 de la ConstitL1cion de 1917>-, los caudillos 

victoriosos inici ~n la disputa por el poder que termina con la 

muerte de Venus ti ... ,. ·:o Carranza en mayo de 1920 y el encumbramiento 

·de los jefes sonor.:nses encabezados por Alvaro Obregon. El final 

de 1920 transcurra con el interinato de Adolfo de la Huerta 

preparatorio del perlado presidencial de Obregon para el 

cuatrienio 1920-2~- A continuacion describiremrios brevemente los 

antecedentes de la Revolucion Mexicana y sus principales 

periodos para aden~rarnos en el an~lisis de la sociedad mexicana 

durante el carranc~smo. 

1.1. Antecedentes. 

1.1.1. Causas y º":tgenes de la RevoluciOn. 

Para Halperin (197~: 280, 282), la RevoluciOn Mexicana no es un 

hecho a~. sl ado. Es parte del proceso de lo que 11 ama "madurez del 

orden neocolonial", de alcance continental, que va desde 

aproximadamente los aNos 80 del siglo pasado hasta agotarse con 

la crisis de 1929-1930. Este proceso, afinca~o en el amplio 

desarrollo de U;\a economi a agroe:-:portadora, significo la 

sustituciOn del pacto colonial impuesto por las metrópolis 

ib~ricas, por un,, nueva hegemonia imperial dividida entre las 

potencias europeas y los Estados Unidos, en la que paulatinamente 

los Ol~imas despla~aron a los primeros. Desde el punto de vista 
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social~ esto proc~~so genf:!rb el dDbi l i tami en to de 1 as ol i garqui as 

sobre las estructuras polfticas tradicionales a cargo de grupos 

medios y proletarios. En el caso mexicano, esta irrupciOn 

democratizadora se da revolucionariamente, mientras en otras 

partes de Am~ri ca 'el Cono Sur, por ejemplo)·, se e.Ja a travós del 

sufragio universal. 

El pacto colonial incorporaba a M~xico en la economia 

mundial como surtidor de materias primas y alimentos; asi como 

consu~idor de productos industriales y progresivamente de bienes 

de capital. 

El periodo que abarca la conformacion del nuevo pacto 

colonial en nuestro pais es el del ~orfiriato <1876-1910> 

dominado por la ~igura fundamental del general Porfirio Diaz. 

Este llego al poder mediante las armas y amparado en el Plan de 

Tw:tepec < 1876>, que proclamaba 1 a "no reel ei::ci on" y goberno por 

treinta y cinco ahos salvo breve interregno (1880-1884) a cargo 

de compadre Manuel Gonz~lez. Diaz reprimio toda forma de 

protesta y desalento los conflictos politices. Logro pacificar 

al equilibrar y atraer elementos dispares de todos los sectores 

politices. Asi amplio la base social de su gobierno, pero 

acentuo el caracter personal del mismo. Reorganizó al ej~rcito y 

a la policia. Esta última se convirtió en ·fL1rmte de empleo de 

sectores depauperadns. Se preocupo por salvar las apariencias y 

respetar de manera meramente formal la democracia y la 

constitucion de 1l'857 
' 

estableciendo de facto un r~gimen de 

ontendimiento y tolerancia con la iglesia. Despu~s de 1885 acaba 
'. 

con el problema de los pronunciamientos y le sigue una paz 
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inalterada a no ser por los levantamientos indigonas de Sonora y 

'i'uc.~tl\n. 

La politica cconbmica del porfiriato se encamino a fomentar 

el desarrollo c.:conbmico ( i nversi enes en f errocarr i 1 es, 

tel~grafos, tel~fo~os) modernizando al pais. La concentraciOn de 

la riqueza se agud~~o y la movilidad social y politica fue nula o 

muy escasa. 

La modernizaciOn y desarrollo econbmico de la naciOn se 

fundamentaron en la agricultura de exportaciOn y en la invasiOn 

de capitales for~neos. La primer3 quedo preferentemente en las 

manos de los sectores dominantes locales y los extranjeros se 

hicieron cargo d~ los ramos comerciales, de comunicaciones, de 

transportes y de l~s sectores primarios de fuerte inversiOn. Se 

atribuye al capital extranjero la causa eficiente del crecimiento 

en todos los ramos (ferrocarriles, minerla, industria, etc.> y 

procedia de Alemania, Francia, Holanda y sobre todo de Inglaterra 

y Estados Unidos. 

Con 

pero SLI 

el trans~urso del tiempo el porfiriato 

fortaleza se centraba en la figura 

se fortalecla, 

del caLtdillo. 

Precisamente, en el car~cter personalista del r~gimen residia su 

inminente debilidad. A pesar de contar con el apoyo de 

hacendados, comerciantes y banqueros, a partir de la reelección 

de 1904, la edad, el evidente envejecimiento de Dlaz y su 

eventual desapariciOn fisica genero la natural incertidumbre 

acerca de sus posibles herederos o sucesores politices 

1974: 135). 

<Bl anquel 

Las especulaciones se multiplican con miras a las elecciones 

de 1910 con las declaraciones qL1e el caudillo hizo en 1908 al 
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periodista n~rtanmor~cano Creelman sobro la aptitud ~emocrttica 

drl pals. lo quo d~sata, finalmrnte~ el afloramiento da interuses 

y contradicciones sociales que se ventilan en debates de alcance 

nacional, sobre l~s modalidades del futuro politice de Móxico. 

Las proposiciones de los grupos con fuerza social y 

econOmica, pero sin poder politice propu9nabarr soluciones y 

transiciones paulatinas, evitando rupturas graves en el sistema, 

es decir, sustituir al hombre, no a las instituciones. 

Inesperadamente, Porfirio Diaz decidiO reprimir, perseguir y 

anula~ todas las postulaciones y propuestas electorales. Figuras 

tan prestigiosas, como la del leal general Bernardo Reyes, fueron 

obligadas al exilio o al silencio. 

Es en ese ~omento cuando cobra relevancia la figura de 

Francisco I. Madero, prbspero hacendado norteNo. Para Mancisidor 

C 1973: 58) , Madero era "producto de 1 a naciente bL1rguesi a 

industrial que chocaba históricamente con la burguesla 

terrateniente porfiriana al servicio de las fuerzas capitalistas 

e:~tranjer-as 

produccion 11
• 

detentador as de las fuentes nacionales de 

Para impulsar sus actividades, Madero organizo el Partido 

Antirreeleccionista, donde concurrieron figuras como los V~zquez 

GOmez, Jos~ Vasconcelos y otros destacados intelectuales. <Lopez 

Rosado 1981 : 392). La fOrmula politica q~e originalmente 

propon!a Madero al dictador era la de postularse a su lado como 

vicepresidente. 

radical izando: 

La sistemAtica per-secuciOn del r~gimen lo fue 

habi6ndose postulado para presidente, llevo a 

cabo una campaNa electoral exitosa. Al triunfo de la imposicibn 

porfirista, desde el lado estadunidense de la frontera lanza un 
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manifiesto, feci"Mdo en octubre, ·desconociendo las elecciones y 

ll<:imando a la reb!.'lie1n <Plan de Si1n Luis) bajo el lema "SufracJio 

efectivo. No ree~eccion". 

El levantamiento, programado para el 20 de noviembre de 

1910, permitió que adem~s de la disidencia porfirista y 

antiporfirista se manifestaran, con violencia inusitada, las 

grandes mayorlas campesinas agraviadas por el régimen hacendario 

(las tres cuartas partes del pals era de campesinos>. La 

revoluciC'Jn se vib de inmediato nutrida por numerosos jefes 

campesinos <Drozco, Villa, Zapata) que arrastraban numerosos 

contingentes. En cada regi6n, el pueblo tenia quejas y se 

levantaba de manera multitudinaria. La fortaleza del ejercito 

federal era aparente y, ademAs, este Ee muestra incapaz de 

enfrentar los levantamientos generalizados debido a su 

di spersi C'Jn. <VAzquez de K. 1975: 192-193). 

Las ralees mas hondas de la inconformidad social que se 

canalizaron a través de la violencia revolucionaria iniciada el 

20 de noviembre de 1910 son, segan la historiadora Josefina 

Vazquez de Knauth C1975: 193-194>, las siguientes: 

a> La cuestión agraria, que se expresaba en la fuerte 

concentración de la tierra por venta de terrenos nacionalizados a 

la iglesia y a las comunidades indlgenas, y que condenaba a la 

mayorja del campesinado al peonaje; 

b) La cuestión obrera. Con el desarrollo de la 

industrialización surge la clase obrera cuyos incipientes 

esfuerzos reivindicativos y organizativos fueron siempre 

severamente reprimidos; y 

e> El crecimiento de los sectores medios que aspiraban al 
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poder. 

rovol ~1c i l':>n, las resumiO en los siguientes fenOmenos económico-

sociales: el cH.:iquismo~ el peonismo, el fabr-iquismo, el 

h.:,cendi srno, el cjentificismo y el extranj~rismo. <Citado por 

Fuer-on los tampesinos los que engrosaron las filas de 

combatientes de la revoluciOn y quienes le imprimieron un fuerte 

contenido agr-ari ;ta. Sin embargo, fueron incapaces, de 

consolidarse poli~icamente y sucumbieron finalmente frente a la 

m~yor capacidad p~ltica y organizativa de los sectores medios 

burgueses. Lo n~smo sucediO con la incipiente clase obrera 

dc,,.,bido a SU "raquc.tismo nurnerico" e "inCC:.'i'1Sistencia doctrinal" 

<Blanquel 1974: 145-146). 

Cesio Villegas (1974.1: 130-131) afirma que a pesar de la 

escasa capilaridad social, a lo largo del porfirismo se gesta una 

generaciOn de jóvenes abo~ados, medicas o ingenieros, que·al no 

encontrar acomodo en la vida pablic:a y menos en "la iniciativa 

privada", si nti e·ron la necesidad de remover esa sociedad 

pPtri-f ií..:ada, para renovarla y hallar lugar en ella. Por otra 

parte, Eduardo Bl~nquel <1974: 145>, al referirse a la victoria 

de Alvaro ObregO~ sobre su antiguo jefe Venustiano Carranza en 

1920~ dice: 

'. 

Su ~xito personal, era de alguna manera el de su propia 
facción revolucionaria <compuesta fundamentalmente por 
el grupo social mr.?dio), e::plicable, a su v1:o>:~ por la 
capacid;:td· de tal grupo pélra representar, al menos 
formalm~~te, a todos los sectores de la nacibn. 

En e~ecto, el ~xito de la clase media se debió al 
hecho de poseer una mas amplia perspectiva social, y 
una mayor coher~ncia tebrica que los grupos populares. 
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Para concluir con el an~lisin do los crlgenes de la 

rovoluciOn dRbemu~ tambi~n apuntar la lucha entre l~s potencias 

por l·a hegemonia tmperial. En efecto, se considera que uno de 

los factores que c~ntribuyb a acelerar la caida ddl dictador fue 

~l desafecto de los Estados Unidos ante ciertas medidas del 

rOgimen que pret8ndian equilibrar la creciente preponderancia 

norteamericana. Por ejemplo, la concesiOn de los ferrocarriles a 

Inglaterra~ el apoyo a Santos Zelaya en Nicaragua o la negativa 

de prorrogar la estancia norteamericana en la base naval de la 

Bahfa de Magdalena. 

1.1.2. Revolucibn maderista, 1910-1913. 

Da acuerdo al Plan de San Luis, &l 20 de noviembre de 1910 

estalló la insurrecciOn contra la dictadura a trav~s de 

levantamientos l ncal es o regionales descoordinados pero 

continuos. De la ince~tidumbre, la revolucion se consolioa con 

el apoyo de c~ciques o figuras regionales y los levantamientos 

que surgen en todo el pais como el de Emiliano Zapata en Morelos, 

Pascual. Drozco y Villa en Chihuahua, los Figueroa en Guerrero, 

Lucio Blanco, Eulalia Guti~rrez y Francisco Coss en Coahuila, 

Agustin Castro en Durango, C~ndido Aguilar en Veracruz, Hill y 

Maytorena en Sonora~ etc:. <Gonzalez Cosio, citado por LOpez 

Rosado 1981: 393). 

De:•rrotado mili 'lilrmente, el porf i ri ato ensaya i nC:1ti 1 mente 1 a 

negociaciOn y sustitución de funcionarios, viéndose obligado Dlaz 

a renunciar a los s~is meses de iniciado el movimiento. Madero 

triunfá en l,:\s e>lc•cciones inmediatas y asume el poder el 6 de 
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noviembre de 1911. <ZaVC:\ll\ 1975: 142). 

M<·~dc-1-0 lii:r:-nc:ia ,:i los ejcn:itos 

1· o vol Lle i onar i os w acepta gobernar sin hacer modificaciones al 

ejercito federal. Recibe un pals cuya organizacibn social y 

económica permanecla pr~cticamente intacta. 

El gobierno maderista se fue debilitando por la acciOn de 

los miembros del 2.r1tiguo regimen, por las disensiones internas y 

las frustradas expectativas de cambio. (Zavala 1975:142). Las 

graves condiciones imperantes en el agro provocaron, entre otras, 

la rebelion de E~iliano Zapata en 1911 amparado en el Plan de 

Ayala. Madero fue finalmente victima de su incapacidad para 

implantar un gobierno fuerte que lo consolidara para llevar 

adelante transformaciones profundas. Mader~ quedo aislado por no 

comprometerse abiertamente con ninguno de los grupos en pugna 

que lo presionaban, y entre los que inOtilmente intentaba 

conciliar intereses <Lopez Rosado 1981: 505). 

La inseguridad resGltante de los mOltiples alzamientos, 

algunas tlmid~s medidas que afectaban al capital extranjero, 

crearon las condiciones para que sectores porfiristas, aliados al 

intacto. ejército, conspiraran bajo los auspicios del embajador 

norteamericano Henry Lane Wilson para derrocar y asesinar a 

Madero en febrero de 1913. El gobierno espurio quedo en manos 

del general Victoriano Huerta. 

1.1.3. El constitucionalismo y la lucha de facciones. 

Los grupos revolucionarios <Villa, Obregbn y Zapata, entre los 

c¿1udi i"l os mas destaca·~os) se agrupan en torno a Venus ti ano 
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Carranza, gobernador consitucional del Estado de Coahuila, 

la bandera del constitucionalismo usurpado por Huerta. 

bajo 

Este 

C:tltimo, apoyado inicialmente por los Estados Unidos y su 

embajador en MOxico, pierde todo apoyo cuando W. Wilson se hace 

cargo de la presidencia de aquel pais, quedando atenido a sus 

propias fuer2~s y c~rente de base social. Las 

cosntitucionalistas derrotaron en julio de 1914 al "chacal" 

Victoriano HuE'r·ta. <BlF1nquel 197.'J: 141··1'111). En agosto del 

mismo af'fr.i se• fi1rm.':\n los Tr-atados do Tc:oyolucan que cons.:1gran la 

disoluci~n del Ej~rcito Federal. 

Constitucionalista inicia la consolidaciOn de su poder. 

o t r as me d i d as , d i su e 1 ve c. l e j i? ¡re i t o f I? d e r al e i n t en t: ¿¡ a f i a n 2 a 1~ 1 a 

agrupaciOn revolucionaria bajo su hegemonia personal~ pero su 

mandato es puesto en duda. El Primer Jefe convoca para octubre 

de 1914 la. Conv~ncibn de Aguascalientes int~ntando limar las 

asperezas entr-e las facciones y caudillo~. Los resultados son 

totalmente los opuestos, pues se ~hendan l~s diferencias. 

Finalmente~ Carranza se enfrenta triunfante a las fuer~as 

convencionistas que respaldaban Villa y Zapata. (ibid.). 

1.1.4. InstauraciOn del carrancismo. 

Militarmente asegurado, llacia 1916, Carran~a convoca a Lln 

congreso consitituyente para reformar la constituciOn de 1857. 

Reunido de diciembre de 1916 a febrero de 1917, dicho congreso 

adopta principios revolucionarios bajo la presión de los llamados 

"Jac:obinos"~ que incidieron en la igualdad social y economica y 
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no sólo jurf dica y exigieron un Estado promotor del desarrolla y 

nC1 ~;t'•lo viqilnntc. 

n~ciOn sobre los bienes naturales existentes en el territorio del 

pal s. Tales principios radicales quDdaron plasmados en los 

artfculos 3o., 270 .• 1230. y 1310. <Mancisidor 1973: 308-311). 

Al int~ntar prolongar su mandato a trav~s de un personero 

-el ingeniero Ignacio Bonillas-, Carranza se gana el desafecto de 

los generales y Obregón se revela en 1920 abanderando el Plan de 

Agua Prieta, cuyo dirigente formal era don Adolfo de la Huerta. 

Carranza es asesinado cuando huye hacia Veracruz. De la Huerta 

se hace cargo provisionalmente del poder ejecutivo y, en 

diciembre, Alvaro ObregOn toma posesion de la presidencia de la 

repoblic:a. 

1.2. El c:arranc:ismo. 

Despu~s de la Convenc:ibn de Aguascalientes en octubre de 1914 se 

alejaron aun mas las posib~idades de avenencia entre la.s. partes 

en pugna. Es m~s, dicha junta de caudillos propicib el 

surgimiento de tma nueva facc:ion: la "convencionista". 

<Mancisidor 1973: 276). 

Formalmente marginado del nuevo gobierno de la Convenci6n, 

Carranza, refugiado en el puerto de Verac:ruz preparo una ofensiva 

militar y legal. Esta Oltima era fundamental e~ la lucha por la 

hegemonia polltica y se orientaba a ganarse el apoyo obrero y 

campesino a trav~s de disposiciones que formalmente asimilaban 

sus reivindicaciones. Estas medidas fueron acompaNadas tambi~n 

de una ofensiva diplom~tica que l~ ganara el reconocimiento 

internacional, fundnmental mente de los Estados Unidos. La 
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colrnrencia, la r:lniplia perspectiva social, la habilidad polftica, 

lA capacidad orgnni:~tiva y el resp~ldc decisivo de las victorias 

militares permitieron consolidarse a los snctores medios 

bu~gueses como protagonistas y beneficiarios de la revoluciOn. 

1.2.1. Proyecto histOrico. 

Desde la promulgr.cion del Plan de Guadalupe en 1913, Carranza 

demostrO su enorme habilidad pol!tica para maniobrar entre los 

grupos revoluciorarios y manejarlos a pesar de su pasado 

porfirista. Bl ancuel ( 1974: 141) lo definió como un hombre de 

"agudo instinto poHtico" que, ademas, se beneficio del hecho de 

que "Zapata y Vi 11 é'. cared an de cultura y de familiaridad con las 

situaciones de gobierno" <Zavala 1975: 143). 

Una de sus armas favoritas fue el despliegue de la 

formalizaciOn burocratica. Escudado siempre tras la retorica 

juridica y el papeleo fue imbatible. Venustiano Carranza se 

presentaba a si misno como la encarnacion misma de la legalidad. 

Imposible razonar con o cuestionar al vivo imperio de la ley; 

sólo el uso desnLrlo de la fuerza podria derrotat·lo. Esto se 

demostró en sL1s CC!llflictos con los Estados. Unidos, qL1ienes se 

vieron ante la alternativa de negociar con el o tomnar 

militarmente todo e! pai s; en 1 a guerra contra la Convencí on, y 

en su final derrota frente al obregonismo. Asi, a pesar de su 

escaso relieve militar, este talento le permitió sortear el 

ninguneo y encabezé'lif" -formalmente la guerra contra HL1erta. 

En e-fecto, tanto al descono~er, como gobernador de Coahuila, .. 
al régimen espurio emanado de la sedicion huertista, como al 
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11i-cxl .am<3r el Pl .;:q dr.• Gu43cl.'1l upe (26 do marzo de 1913) fL1e tm 

v~tremo cuidadoso du las formas. A51, acusa a Huerta de romper 

el orden constitdcion~l y convoca a corregir dicha ruptura 

autcmombr~ndose P; i mer ,Jefe del Ej~rci to Con~titucionalista 

<Navarro de And~ t980: 83). Nunca se diO a si mismo un grado 

militar; su cargo ora eminmentemente civil, que por d8finici0n lo 

hacia jefe nato jRl ej~rcito. Mas tarde, su nombramiento se 

e>: ti ende: Primer Jefe del Ej~rcito Constitucionalista a cargo 

·del Poder Ejecutiv,;), es decir, presidente de facto sin sanciOn 

electoral. Esta ~ltima la alcanzarla despu~s de la promulgación 

de la ConstituciOn de 1917, para convertirse en presidente 

constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo que venimos diciendo, se entiende que el proyecto 

social que alentaba Venustiano Carranza era eminentemente 

restaurador del or:Jen constitucional de 1857. Era partidario del 

liberalismo y da la modernizaciOn burguesa. 

consideraba q~e la dictadura fue una traba al 

Seguramente 

desarrollo 

capitalista y a 10~ grupos burgueses. No consideraba de interes 

1 os problemas agr • ..,.ri os y obreros. Sin embargo, la dinamica del 

proceso revolucicnario lo hizo percatarse de la trascendencia de 

tales asuntos que eran el motor de las masas que alimentaban las 

fu2rzas de la rebelión contra la tirania. Por lo anterior, en el 

Plan de Guadalupe alude al problema social posponiéndolo para 

cuando se restablEciera la paz en el pais. <Blanquel 1974: 141>. 

Mas tarde, en su reducto de Veracruz, acosado por los 

ejbrcitos de la CbnvenciOn entiende la necesidad perentoria de 

aprobar leyes y decretos de car~cter social para ganar adeptos. 

As! , el 12 de diciembre de 1914 promL1l ga un decreto que reforma 
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rwr1 f undé\m1mtc l or; .. :onc:r:ptos dcil Pl ;m de Guadal upe. Ya no hace 

vagas promesas de n~joras politicas para el futuro, se entiende 

l<" L1rgenc:ia de toma.- medidas en medio de la lucha, 

Las 

"leyes, disposiciones y medidas encc.\minadas a dar 
satisfacción a las necesidades económicas~ sociales y 
polltica~ del pa!s, efectuando las reformas que la 
opinión pública exige como indispensables para 
establecEr un r~gimen que garantice la igualdad de los 
me~icanos entre si: leyes agrarias que favorezcan la 
formaciO~ de la pequeNa propiedad, disolviendo los 
latifundJos y restituyendo a los pueblos las tierras de 
que fuEron injustamente privados; leyes fiscales 
encamin3±as a obtener un sistema equitativo de 
impuestos a la propiedad raiz; legislaciOn para 
mejorar la condición del pean rural, del obrero, del 
minero ~, en general ~ de 1 as el ases pral etarias 11

• 

<Adicionvs al Plan de Guadalupe, citado por Mancisidor 
1973: 28;'J-281). 

Adiciones al Plan de Guadalupe ganaron al 

constitucionalismo "sobretodo el apoyo de sectores populares 

urbanos, hostiles a la tradición de Diaz y Huerta y a la vez 

temerosos de 1 a c.Jresion rasti ca de Vi 11 a y Zapata" • <Halperin 

1972: 321) • . Una vez formalizada la posibilidad de los cambios, 

el carrancismo log~a atraerse a las masas obreras a través de la 

Casa del Obrero ~undial~ que por sus tesis predominantemente 

anarcosindicalista5 se habia abstenido de participar en la lucha. 

El pacto firmado en marzo de 1915 <Zavala 1975: 175) obligaba al 

constitucionalismc a "mejorar, por medio de leyes apropiadas, la 

condiciOn de los trabajadores, expidiendo durante la lucha todas 

las leyes que se¿n necesarias para cumplir aquella resolución", 

a cambio de la fcrm~cion de batallones militares <los llamados 

"batal 1 ones rojos·"> que guarnecer i an las pobl ac:i enes tomadas por 

el golJierno c:onstitucionalista y harian propaganda "para ganar la 

~;i mpati a de tod1JS 1 o·s obreros de la R0pt".1bl i ca y del obrero 
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mundi.::\l hacia la revolucibn const.itucionalista". <Manci si dor 

1973: 281-283). 

Tambi~n, con fecha b de enero de 1915, da a conocer su ley 

ag~aria para arreh~tarle la bandera campesina al bQligerante Plan 

de Ayala del zapatismo. Despu~s de largas consideraciones sobre 

las causas y orlgcnes del despojo agrario y de la concentración 

de las tierras~ decretaba la restituciOn de tierras, aguas y 

montes a sus verd~deros due~os y ordenaba la expropiaciOn, par 

causa de utilida~ pública~ de la tierra indispensable para 

solucionar el prob~ema agrario <Mancisidor 1973: 283-284). Asi, 

no solo retomaba las reivindicaciones zapatistas, sino que 

satisfacia las dem~~das de los rancheros norteNos. 

Todas las mesidas mencionadas y otras complem~ntarias que 

les siguieron, permitieron que el constitucionalismo 

representara, al m~nos formalmente, a todos los grupos y sectores 

de .1a nación baje la_hegemonla de un proyecto claramente burgu~s 

y nacional. 

Los resultados favorables de las batallas de Celaya de marzo 

de 1915 significaron el principio del ocaso villista, quien 

finlamente se rendjria hacia julio de 1920 <Villa seria asesinado 

tres aNos despues>« Su otro principal enemigo, Zapata, quedaba 

confinado al Estado de Morelos, aunque su posición le permitia 

amagar constantemente el sur del D.F. Irreductible y obligando 

al ej~rcito consti~ucionalista a un continuo dasgaste, Emiliano 

Zapata murib ases:nado a consecuencia de un complot tramado por 

el general carr~ncista Pablo Gonz~lez en abril La 

capi ta) del pa! s qul".!da en manos del constitucionalismo desde el 2 

de agosto de 1915. hecho que prueba su paulatina consolidacibn 

DAVALOS OROZCO :SUMMA FILMICA MEXICANA 1916-1920: / 53 / 



-----·.---·· .... ~- .. -""""'" _______ _ 

militar. Asl, p:.rc:l rematar su proyecto soci c."\l, el 14 de 

~-r,¡:d:iembrc~ ele:> 191i.~, la Primera Jefatura fija las normas pAra la 

Pl ec:ci on de di put~.:Jos a un congreso constituyente a cel C?brarse en 

Oucr~taro a partir del primero de diciembre do 1916. 

El proyecto remitido por don Venustiano Carranza a la 

asamblea const i tu)-ente era eminentemente moderado, para no decir 

conservador y pr~ticamente se desentendia de los ofrecimientos 

de reforma social hechos anteriormente CMancisidor 1973: 308-

311). Convencido de la bondad sustancial de la constituciOn de 

1857~ pretendia t~n solo limar algunos aspectos que a su juicio 

estorbaban el proc~so de desarrollo capitalista del pais. 

La constituc~On, finalmente sancionada el 5 de febrero de 

1917 fue la culmi1aciOn de su obra politica, pero tambi~n marcb 

1 os 1 imites de s:.1 poder. A pesar del apoyo que su proyecto 

recibio al interi~r del constituyente del bloque renovador Clos 

sobrevivientes de la legislatura maderista>, el bloque jacobino 

(jOvenes revolucionarios empapados del ideario magonista y 

z apati sta) impugn~ la propuesta original y logró ver plasmados 

importantes derechos y reivindicaciones sociales en los artlculos 

3o. <enseNanza laica>ir 270. <sanciona la propiedad privada, la qLle 

se subordina a las modalidades que dicte el inter~s püblico; y 

seHalando la pro~iedad original de la naciOn sobre aguas y 

tierras quien podrA delegar su usufructo a los particulares, y 

1 imita la extensibn de los latifundios; restringe a l~s 

corporaciones religiosas el derecho a adquirir bienes ralees, 

etc. ) .• 1230. (sobre el problema obrero~ establece la jornada 

laboral de 8 horas y el descanso semanal; igualmente~ establece 

los lineamientos qenerales del derecho laboral y de prestaciones 
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Dhlin<'ltorias~ r.;.:11•1-10 mlnimo~ participacibn da utilidacl~s; 

clt•rocho de asoci.-:1c:ón, d1:!rr.cho d1'? hutc:ilga~ etc:.), el i.u·tic:ulo 

1300. <veda al clEro la critica a las leyes fundamentales del 

pal~~ de las autori~ados en particular y an gonerQl del gobierno; 

y prohibia la fc7macibn de agrupaciones politicas de tipo 

religioso>. <Manci~idor 1973: 308-311>. 

Para Mancisidc- <1973: 313>, la revoluciOn mexicana fue una 

"revoluciOn burgue~,:1~ antifeL1dal y antimperialista ••• 11
; popL1lar 

por la forma~ burgLesa y antifeudal por su proyecto de clase, que 

pretendla la moderiizaciOn capitalista del pals que estorbaba la 

ol i garqui a terrater.i ente; y anti mperi alista pot-que el pri nci pi o 

de igualdad juridj~a de los estados le dio al proyecto nacional 

de Carranza una fu,rza que permitia a la naciOn cierto margen de 

autonomia frente a las hegemonias imperiales para gestar su 

propio desarrollo. Este ültimo aspecto~ es fundamental para 

comprender el proyEcto nacional. Muchos~ sin alcanzar cabalmente 

su comprension, ~firmaron y aun afirman que enarbolar una 

polltica nacional independiente es sinonimo de "comunismo". 

Mancisidor <ib!~.: 312> seNala que los principios de la politica 

internacional carrancista se fundamentaron en los siguientes 

puntos: 

1. Que todo~ los paises son iguales: que deben respetarse 

mutua y ~scupulosamente sus instituciones, sus leyes y su 

soberanla; 

2. Que ning~n pal~ debe intervenir en ninguna forma y por ningOn 

motivo en los a;untos interiores de otro y que todos deben 

somet~rse~ sin e:~epciones~ al principio universal de la no 

i ntervenci on; 
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:':. OuP. ninr~t~1n in-Ji,·iduo clo.be prL'trmdc:)r Llna ~;ituac:ión mc>jor quc.1 

la de los ciudildarcis del pais a donde:> va a estt;lblecerse, ni hacer 

dr-J su calidad e:? e:dranjero un tl tul o de protec:ci on y de 

privilegio; asl~ tanto nacionales como extranjeros, deben ser 

iguales ante la s~berania del pals en que se hallan; 

4. Que las le(islaciones deben ser uniformes e iguales en lo 

posible, sin est3becer distinciones por causa de nacionalidad, 

excepto en lo reFrrente al ejercicio de la soberanla. 

Conforme a las previsiones de la nueva Constitución 

ssancionada por el constituyente de Querétaro, se convocaron 

inmediatamente a elecciones presidenciales para el periodo 

cuatrienal que co1cluiria el 30 de noviembre de 1920. Como se 

esperaba, don v~nustiano Carranza reclamo y se !e concediO el 

triunfo, siendo investido como presidente constitucional el lo. 

de mayo de 1917. Carranza firmo y acato la nueva constitución, 

pero ~unca estuvo dispuesto a cumplirla. CMancisidor 1973: 315-

316). Con el ~oder militar y el poder legal, se sentia 

invencible; estal:a en el apogeo personal de su fuerza. Tenia la 

disposiciOn de !legar hasta las Oltimas consecuencias para 

reducir a la opL"Sicion. Prueban su actitud intransigente el 

licenciamiento de los batallones rojos Cenero de 1916) y la 

clausura de la C.::sa del Ob;~ero MLindial (julio de 1916) ante el 

crecimiento const~nte de esta organizaciOn <Zavala 1975: 175); 

asi como 1 a soluci an del "problema" z apati sta a través de 1 a 

traición y el asednato en 1919. 

Sin embargo~ eliminados o severamente dismin~idos los 

enemigos comunBG afloraron las diferencias personales y 

·politicas entra len represcntant~s del constitucionalismo. Las 
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rrim~ras advertencias de las desavenencias futuras se dieron 

pt-t:•cisamrmtP cm ol Cnnqrf.''-'•º Con:;;tituyento do 1916-1917. Aunque 

no habla diferen~ias sustanciales frente al proyecto general, 

Con S ti tLIC i onr:\l los diversos grupos y caudillos 

sostenian puntos de vista diversos acerca de la llamada "cuestiOn 

social'', especialmente en lo relativo al tratamiento del problema 

agrario y obrero. Era este el aspecto que m~s tarde le daria su 

marca distintiva y especifica a nuestro proceso revolucionario. 

Ya habla sido claramente formulado en la doctrina del Partido 

Liberal desde 190.:i y el bloque "jacobino" del constituyente lo 

habja plasmado en la nueva constituciOn: "La creaciOn y 

desarrollo de una economia capitalista, sOlo que liberada de las 

injusticias sociL\:es que provoca", en palabras de Eduardo 

Blanquel (1974: 152). 

No debemos descartar como factor del desafecto de los 

militares las medidas dictadas por Carranza para regularizar y 

disminuir el n~mero de las fuerzas armadas. 

Asi pues, e! proyecto constitucional marca a la vez el 

apogeo y principi':l del fin de la hegemonia personal de Car-ranza 

en el movimiento cDnstitucionalista. 

1.3. SituaciOn econOmica y · 
social. 

Silvio Zav<üa ( 1975: 128, 175) informa sobrte la composicibn 

dcmogr~fica del pais en el periodo revolucionario. Indica qLle 

11 la proporci on entre 1 os habitan tes de 1 a ciL1dad y del campo era, 

a principios del siglo XX, dr;i 3 a 10 mi 11 onC?s, re~;pecti varnente 11
• 
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En 1910 s0 r~gistraron 15,160,369 habitanteG y 16,552,722 en 

y 

i:lfH'""Dl< i madamr:~nti:? el 70 "!. de la pobl .:leí on economi camcmtt:- ac:ti va (Lln 

total de mas dD S millones) en 1921 y 1930 se dedicaban a la 

agricultllra y a la ganaderia. En 1930, el 14.4 l. d~ la poblacion 

econOmicamente activa trabajo en el sector secundario Clas 

industrias de transformacion y extractivas>. Los trabajadores 

del sector servicios se distribulan asl, en 1921: administracibn 

pt"1bl i ca, personas; 58,343 profesionales liberales; 

4,740,292 trabajadores domesticas; en 1 as comunicaciones 

laboraban 58,974 personas y 273,902 en el comercio CZavala 1975: 

183). Para la nisma fecha, 379,848 personas se dedicaban a 

ocupaciones indeterminadas y 4,710,927 eran improductivos o se 

ignoraba su ocupaccOn <i~i~~>· 

Para el periodo que estudiamos la experiencia revolucionaria 

habla ya costado centenares del miles de muertos y cobrarla 

todavia muchos nilés m~s. Los estudiosos no han podido 

establecer con exa:titud la cifra de los caldos. 

Como resultado de las luchas, numerosos contingentes rurales 

emigrar9n a les Estados Unidos o se trasl~daron a las ciudades y 

poblaciones, zonas de relativa seguridad, especialmente la 

capital de la n:?pltblica, que contaba en 1910 con 470,659 

habitantes <Lope= Rosado 1981: 493). Si bien, esta sufriO en 

muchisimo menor g~ado la violencia y la muerte que acompaNa a 

todas las guerras, en cambio su car•cter urbano la hizo muy 

sensible al desabastecimiento y a la especulación mercantil de 

los articulas agr!colas de primera necesidad . Los per'i odos mas 

. 
gravf?S vi vi dos p(Qr los capitalinos fueron la Decena Tr~gica 
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villi=-~t:a, r.:onvcncionist;.\ y 

constitucionalista SD alternaban al dominio de la plaza. La 

ciudad de M~wico inicio la recuperaciOn final de su ritmo 

ht~bitual, su cc:i-:- ,".\cb-:.>r de "isla 11 al margen del torbel 1 i no 

rP.volucionario, partir de agosto de 1915 cuando el 

constitucionalismo se asienta definitivamente en la ciudad. 

Dicha seguridad sm afirma cuando dos meses despu~s, en octubre, 

la misma PrimGra Jefatura despacha sus asuntos desde Palacio 

Nacional y es rec~nocida como gobierno de facto por el gobierno 

norteamericano. No obstante, aun en 1916, la carestia de la 

vida derivada de la depreciación del papel moneda carrancista 

orillO a la Casa del Obrero Mundial a e~tallar en julio una 

huelga general q.ue ·fue duramente repr: mida y significo la 

clausura de esa organizaciOn laboral CZavala 1975: 176>. 

El crecimienta de la ciudad como resultado de la.guerra fue 

registrado por algunos observadores contemporéneos. Carlos 

GonzAlez PeNa ·<191E>, apunta: 

Los campns se despueblan. Los villorios, las aldeas, 
quedan vaclos. Una vasta caravana emprende 
peregrinaciOn incesante hacia la ciudad. Crecen, a 
medida que el tiempo pasa, los hOrridos amontonamientos 
humanos de las urbes. 

Y agrega que, de "tres artos ac~", la ciudad ha aumentado 11 en 

no menos de un terci 0 11
• 

Estas consideraciones nos parecen fundamentales para 

explicar el auge fllmico que se registra a partir dol aNo 1916. 

Coincide con la consalidaciOn militar del carrancismo~ con la 

existencia de una creciente masa poblacional de escasos recursos 
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nocositada de en~~etenimicnto y con los prologOmenoa de la 

dQ los aNos 1910-1915. 

!Jn testimonio de 1917 es bastante ilustrcitivo sobre esta 

perspectiva: 

Recuerdo que fue hace poco m~s de un a~o: la fuerza de 
la Revo'ución Constitucionalista se acentuaba con el 
triunfo de Celaya, la epopeya may~scula de todas las 
rC?gistr.:.H.as en el periodo algido de 1.::1 lucha de la 
verdad v dé~ la justicia contra la sinrazón de los 
violador·::·•:. de los principios dcmocraticos. La ciudad 
vol vi ci p; ul .:.üinamente a recobrar las pG.'rcli d21s energi as, 
el comercio se iniciaba nuevamente en el periodo franco 
por el que hoy atravesamos y que no ha sido 
interrum~ido. La ciudad estaba de pl~cemes, la ciudad 
rei a. Cr·mo c:onsecL1enci a de el 1 o, reap.areci eren pronto, 
simbolos de bienestar y paz colectivos~ los cascabeles 
risueNos dQ los arlequines y las alegres sonajas de las 
colombin;a en los tablados de la farsa; las grandes 
puertas ~e los teatros se abrian como enormes brazos de 
gigantes hospitalarios al paso de la multitud que 
abandonata el ya largo encierro de los hogares, 
invit~nd~la amablemente a pasar. Los salones de 
cinematb~rafo volvian, como otrora, a contener en su 
seno a Jos fieles amantes de la escena muda, que ya 
habjan tlvidado el arte divino de Hesperia, las 
sensuale~ contorsiones de Pina Menichelli o las 
graciosa~ escenas de Max Linder. Escuch~bahse desde 
los foycrs de los saloncillos el monótono ruido de los 
aparatos proyecfores y las francas risotadas de los 
pequeNos mezcladas con risas discretas de los mayores. 
Decididan-mte hablamos vuelto a la vida. ( ••. )" ("La 
iniciac1Ln cinematogr~fica en México. Nuestros 
artistas. de cine, sus cualidades, sus defectos." !;1 
EY§hlg, 24-05-17, citado por Reyes de la Maza 1968: 
167-168). 

El proceso de destrucción de la riqueza, de bienes de 

capital y de infi·aestructura de comunicaciones y transportes, 

producto de la guerra se repitió "una y otra vez durante veinte o 

treinta aNos seguidos, o sea que la recuperación se inicio con 

tardanza y con lentitL1d 11
• (Cos!o Villeg"~s 1974.2: 159-160). 

En efecto 
' 

ya es signficativo que sus historiadores 
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dividan ITTUeotro d86arrollc econOmico en dos ~pocas• l~ 
primera, Que llaiTli'\íl ·~;in c:r-P.t:imir.mto económico 
~~n,~t:C''llirJ0', Vc1 de' l'.?10 '-' 19::.:::. .• y L.' ~;l:quncl<.,, de• ts\: . .:i d 

1'····~,:i. e·-; dr- 'crr-cimir.,rlt.o c•c:uné':.i1nico Jt•f111icJo'. "icid.:1vi<.1 
dividan ta pr-imr•r·a cm dos: cJc• 1910 a 1r;15_. en l.J c:u,:\l 
se rP.cJL;tr-.1 un,, 'caida vcrtigino!;,:1' de la ec:onomia 
n~cion~l. y l.J de 1916 a 1935, cuando comien~~ una 
rPcupc..-.1:it·n dific::il. F'cw c:jc•rnplo, .el v,:\lor- de la 
producci.011 minc·r·,:1, entonces r~l rPnglo11 mlls impor·te:mle 
de nue·str21~;; o::portaci ones, no rec:upcro el ni vt.>l 
alcan~ado en 1910 sino 13 anos m~s tarde. El da la 
agricultura y el de la ganaderia bajaron a la mitad •• , 
(!Jú .. 9~>. 

Como result~do de las actividades b~licas de la revoluciOn, 

la agricultura resulto seriamente afectada, siendo una de las 

actividades que ~~s resintib los efectos negativos de la lucha 

armada, espec:i al rr.2nte por 1 a carencia de mano de obra que se 

incorporo masivamente a las filas revolucionarias. A e:{cepciOn 

del henequen, lDs niveles de producciOn y de superficies 

cultivadas o cosechadas descendieron drasticamente~ "esta 

situaciOn se prolongo hasta alcanzar su punto m~s bajo en 1915, 

para que al af'fo siguiente se iniciara una etapa de recuperación 

que se consolido cuando el algodón alcanzo en el exterior 

elevadas cotizaciones ••• 11 <LOpez Rosado 1981: 399). Igualmente, 

la ganaderia tambi~n fue severamente daNada. 

Durante el iperiorlo 1911-1925 en la actividad minera se 

registra un descen3o pronunciado, mas marcado en los industriales 

que en los preciosos. El nOmero y capital de las sociedades 

mineras declino de 1910 a 1917; a partir de 1918 se inicia una 

"notoria recL1perac!on". (Lopez Ros~do 1981: 418-420). 

Para e~plicar el comportamiento de la produccibn minera 
d8ben tomarse en cuenta varios factores de gran 
importanci~~ como el movimi~nto revolucion~rio iniciado 
en 1910! la Primerc1 GucrTa Mundial de 1914-10~ que 
amplifico notablem~nte l~ dGmanda de metales 
estrat~gicos elGvando su precio y a todo ello debe 
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agr~garse la introducc10n de nuevos m~todos do 
brmcfico.,. como el de la flot<.1c.:ion ra1lcictiva." (g!,!_ct.,!..>• 

contracci~n en todas las ramas de ra producción 

industrial en el perlado revolucionario puede apreciarse si 

consideramos que~ tom~ndo como base el aNo 1939 <1939=100), ol 

Indice del volumen físico de la producción en la industria de la 

transformaciOn t8ndi0 a la baja de 1910 a 1918, pasando de 43.0 a 

27.2. A partir de 1919 se inicia una gradual recuperación (1919, 

1920, 33.3~ 1921, 32.B>; y en 1922 se vuelve al nivel de 

1910 (44. 7). La importacibn de diversos articulas debla 

complementar las actividades de la industria nacional para 

abastecer la dem~rda. Del capital invertido en la industria, 

hacia 1920 la el~ctrica aportaba el 501., seguida por la de 

h~lados y tejidos ca algodón con un 22.2%, fAbricas de az~car y 

alcohol <16.11.>, ·i~bricas de cigarros y pLtros (6.1>, fabricas de 

papel (27) y f~bricas de zapatos (2. O>. <LOpez Rosado 1981: 431-

432). 

La politica Fiscal del gobierno de Carranza a~oyb la 

industrializacibn y la protección de la industria nacional. Un 

respaldo importanb: fue el esfuerzo de "redistribución" del 

ingreso cuyos beneficios alcanzaron a las mayorlas CLOpez Rosado 

1981: 432), en este caso al sector obrero. 

En el ramo de comunicaciones y transportes, 

por su innegable valor estratégico, tanto los 
ferrocarriles, como los caminos y telégrafos, fueron 
sometido~~ durante los aNos de la etapa armada de la 
Revol uci t'.':n, a trmsi ones ma:·: i mus de demanda de se1~vi ci os 
y a un proceso de destrucción alarmantes. Grandes 
tramos ~e lineas ferrocarrileras quedaron insQrvibles; 
el Pquipo rodante y de tracción disminuyo en 
importantes proporciones; las locomotoras, vagones y 
carros cue continuaron en servicio, quedaron muy 
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deterinrKdoR por el uso e~ceaivo en condiciones 
~nnrmn10~. ~ol mismo modo, muchas lineas telcqr~ficas 
y t.clr•fonr·,,,!~ fw'rnn dr'slnticb~:,~ <\~·~! c:omo lo~; puonb.'~ 

dL' 1 º'' c;,¡n 1 no·'c~." ( Lópe:: f\cE;.:uJo 1 r/u .t: 4~;·1) • 

La marina mercante padeciO en mucho menor grado estos 

problemas Cl~l~~= f39). 

El comercio interior resultb severamente daNado ~or la 

contienda; no ~s! el exterior. Lopez Rosado (1981: 457) seNala 

tres causas princ:pales de la relativa estabilidad del comercio 

11 Pri mera, Las e>:portaci ones, formadas en su mayor 
parte p~r minerales y sobre todo petróleo~ fueran 
objeto Jo una demanda sostenida por los paises que 
particip~ron en la Primera Guerra Mundial; por otra 
parte~ as zonas petroleras en M~xico fueron de las 
menos ~fectadas por el movim~ento armado y las 
compaNi~1 extranjeras se aprovecharon para vender al 
exterior la mayor cantidad posible. Segunda. Como 
los band2s en pugna tenian en cuenta la importancia del 
comercio exterior para poder satisfacer sus propias 
necesidajes de vlveres y armamento, trataron de no 
entorpec~r el movimiento de las aduanas fronterizas y 
de los puertos mar!timos, porque las importaciones 
resultab1n imprescindibles para su abastecimiento y las 
exportac:ones les proporcionaban ingresos para cubrir 
esas·com~ras. 3a. Comparativamente, los transportes 
terrestr~s sufrieron daNos en mayor cuantia que los 
maritimos~ de modo que la marina mercante pudo 
aumentar sus actividades y sostener el ritmo de aumento 
del comercio i nternaci anal." 

1.4. Fuerzas y grupos sociales. 
Grupos polittcos. 

Uno de los result3dos mas importantes del proceso revolucionarib 

fue la reestructur.ación de la sociedad me>:icana. CLopez Rosada 

1981: 504) • 

Refiri~ndose a la victoria del Plan de Agua Prieta en 1920, 

TLtl i o . Hal peri n <t972: 321-322) resume de manera magnifica la 
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rolaciOn d~ fuor~as pollticas y soclalGs existentes en ese· 

momento: 

El result~do era la hegemonla polltica da los generales 
norteNos~ que arbitrDban entro un movimiento obrero 
bien prorito corroido por la corrupciOn y uno campesino 
que se mostr~ba~ luego de haber alimentado el furor 
revoluciG~~rio. inesp~radamente moderado. Al mismo 
tiempo vl personal politice y aun militar volvla a 
menudo : r~clutarse entre los fieles servidores de la 
situ~cibn prerrevolucionaria~ cuya docilidad Obregbn 
aprendiO pronto a apreciar tan bien como Diaz. 

El campesinado comprendia el grueso de la población nacional 

y la cuestión agraria habla sido la raiz principal del movimiento 

revolcionario. c~mo grupo social, los campesinos nunca tuvieron 

la capacidad de organizacibn y de expresiOn politica que se 

esneraria de su nOmero, por lo que la fuerza potencial del 

movimiento agrario siempre estuvo al servicio de otros grupos y 

fuerzas con. mayor visiOn histOrica. Esto explica las diversas 

perspectivas, proposiciones, proyectos y planes que surgieron 

para enfrentar e! problema campesino y agrario: el articulo 

tercero del Plan d2 San Luis, las medidas anunciadas al Congreso 

por don Porfirio el lo. de abril de 1911, el Plan de Texcoco del 

23 de agosto de 1911, el Plan de Tacubaya del 31 de octubre de 

1911, el Plan Politice y Social proclamado por las Estados de 

Guerrero, Michoacan, Tlaxcala, Campeche, Puebla y el Distrito 

Federal el 18 de marzo de 1911; y, finalmente, 'los ofrecimientos 

del decreto del 12 de diciembre de 1914, expedido en Veracruz por 

Venustiano Carranza, que se concretarla en la ley del 6 de enero 

de 1915, elevada a rango constitucional en el articulo 27 de la 

constituciOn de 1917. <LOpez Rosado 1981: 406-417; Zavala 1975: 

167-169). Mas tarde, a nombre del campesinado, los mandatos de 
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El Onico proyecto realizado por los campesinos~ re~pondiendo 

~ necesidades e intereses propios fun el Plan de Ayala que 

abanderaron los campesinos morelenses. Suscrito por Emiliano 

Zapata el 28 de noviembre de 1911, reupalddba y adicionaba el 

Plan de San Luis. Entre otras cosas seNalaba que, 

Los terrenos, montes y aguas que hubieran usurpado los 
hacendados, "cicmtificos" o ci.\ciques, se devolver·ian a 
los pueblos o ciudadanos que tuviesen titulo de esas 
propiedades, quienes las defender!an con las armas; las 
reclamacioners de los usurpadores se examinarian anta 
tribunales especiales que se constituirfan despu~s del 
triunfo de la revolución. Argumont~base que la 
inmensa mayoria de los pueblos y ciudadanos padecia 
miseria porque no podia dedicarse a la agricultura ni a 
la industria a causa de que unas cuantas personas 
monopoli~aban los montes, tierras y aguas. Se 
expropiarla, por esto, previa indemnizaciOn, la tercera 
parte de dichos monopolios para que los pueblos y 
ciudadanos tuviesen ejidos, colonias y fundos legales 
para ~ueblos o campos de sembradura y de labor, con lo 
que mejorarla el estado de los mexicanos. Cuando los 
hacendados, "cientificos" o cacique~; opusiesen 
resistencia directa o indirectamente al plan, .Perderian 
también las otras dos trerceras partes de sus 
propiedades, que se destinarian al pago de 
indemnizaciones de guerra y pensiones para viudas y 
hu~rfanos de los caldos en la lucha. Para efectuar las 
expropiaciones servirian de modelo algunas leyes de 
desamortizaciOn similares a las que habia aplicado 
Ju~rez a los bienes eclesi~sticos. CZavala 1975: 167-
169) 

Por lo mismo, el zapatismo fue el Qnico que se mantuvo 

rebelde frente a todos los gobiernos del periodo revolucionario• 

desde Madero hasta Carranza, a excepción de su corta relaciOn con 

el gobierno convencionista. Cesio Vi llegas sef'íala que "tanto 

Madero como despues Carranza, fracasaron en fundir en un solo 

movimíento a los revolucionarios del norte y del sur, en 
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<En Casio Vi llegas 1974.2: 158). 

Lc:i intt·jnscc,'."\ r.:k·bilid.:\d pol!tica cic.)l ce1mpesin.:1do so aprt~ciO 

en varios momentos. Su punte de mayor fuerza y coherencia 

ocurriO con el oobi~rno de la ConvenciOn, donde fueron incapaces 

de ejercer la hegemonJa. El mismo Vasconcelos confiesa en sus 

memorias como el y otros ideOlogos y dirigentes pequeno-burgueses 

se dedicaron a sabotear las operaciones militares de Zapata 

cont'ra las fuerzas c:onsti tucional i stas. 

El campesin~dc no tuvo una expresiOn organizada ante el 

gobier-no carancista como era el caso del proletariado y, por otra 

parte~ Carranza jamhs expreso voluntad alguna de negociar con el 

zapatismo al que pr~firiO destruir de cuajo como a una mala 

yerba~ con la tr~icibn, el asesinato y la pr~ctica genocida de 

ti erra arras::;1da. Ya previamente, el gobierno carrancista habla 

establecido sus propias condiciones y perspectivas del problema 

con la creacibn de la Comisión Nacional Agraria, el 19 de enero 

de 1916 <Zavala 1975: 169).El bajo nivel de vida del ~ampesino 

parecla irresoluble. En 1925 su poder adquisitivo era casi 

similar al de 1910; sin embargo, aparentementemente, desde 1917 

se ini~ia una tendencia al alza que se mantiene hasta 1928. 

<Lopez Rosado 1981: 446). Fue hasta septiembre de 1920 que se 

funda el Partido Nacional Agrarista <Lbpez Rosado 1974: 417) como 

resultado del apoyo que los restos del zapatismo dieron al Plan 

de Agua Prieta. 

En cambio, el sector obr8ro mostro mayor 

organizativa y de expresión politica. El episodio de los 

Batallones Rojos le parece a Eduardo Blanquel <1976: 145-146) una 

e:-:presi on "desconcert.<::lnte y fuguz" de sL1 11 r·aqL1i tismo numérico" e 
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"inc:onsistenc:il\ doctrinal"· En nuestra opiniOn, no es el nOmero 

lo que nocesasri~m~nt~ le da su fuerza a una clase ~ocial. No 

P.::istf.," un grupo mas r-aquitico que la pequel'ta bur-gLIEi?sla, que 

abandero, dirigib, consolido y concretb la pr~ct~ca del proyecto 

de la revoluciOn. En este sentido, es indudable una mayor 

identidad entre ~l proletariado y el pr-oyecto de clase de 

Venustiano Car-ranza o Madero, que con el de los campesinos. 

Zavala (1975: 175) lo explica en funciOn del mayor nivel de vida 

obrero y al car~cter urbano de sus actividades. El hecho es la 

relaciOn m~s o menos cordial de los trabajadores industriales con 

el maderismo y con el sector m~s radical del constitucionalismo. 

Aquellos -los obreros- respaldaron a estos, quienes a su vez los 

toleraron y finalmente los domesticaron. 

En su gobierno, Madero permitió y alentó las organizaciones 

obreras y en julio de 1912 se fundó la Casa del Obrero Mundial 

(anarcosindicalista>; a partir de marzo de 1915 esta apoya 

decididamente la causa constitucionalista e integra los 

Batallones Rojos <alrededor de siete mil hombres, mas grupos de 

obreras qL1e se desempeNaron como enfermeras; Lopez Rosado 1974: 

432). ·Carranza reprime severamente al movimiento obrero y 

clausura la Casa del Obrero Mundial en 1916, pero otros 

dirigentes manifestaron abiertamente sus simpatias proletarias, 

como Calles~ secretario de Industria, Comercio y Trabajo del 

gobierno carrancista <Mancisidor 1973: 316). Dicho apoyo tambien 

lo mostrO la aprobaciOn del articulo 123 constitucional y las 

mr?di das de tipo laboral implantadas por algunos gobiernos 

estatal es • .. 
Siendo todavln Carranza presidente de la repOblica, el 
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gobernador de Coahuila, Gustavo Eapinoea Mireles, con 
el a0cntimiento d~ aqu~l, orqani~O Qn Saltilln -en mayo 
dt"' .l9t[1 ... un.~t convrmciñn ele~ lidE?n.~s dL~ lo!;; Lr-.:.1bdj"1Jl1pn2. 
Como r¡··"ultado de ellc:t se fundó la Cc.mh-•dcr·acion 
Regional Obrera Mexicana CCROM> apoyada por 7 000 
obreros. Luis Morones fue designado secretario y se 
eligiO un consejo directivo compuesto por 18 miembros 
que tomaron el ti tul o de Grupo Ac:c ion. . C Z <.wal a 1975: 
177). 

Mñs tarde, en diciembre de 1919, la CROM creo su rama 

polltica, el Partido Laborista Mexicano que en 1920 respaldo a 

Jos aguaprietistas. Igualmente, los lazos de la CROM con la 

-American Federation of Labour contribuyeron mas tarde al 

reconocimiento del gobierno de Obregon por el de los Estados 

Unidos. Los servicios prestados por la dirigencia obrera, fueron 

ampliamente reconocidos por Calles y Obregcn mediante posiciones 

pollticas, puestos, canongf as y privilegios. 

El movimiento armado genero una nueva fuerza social de 

enorme influjo polltico: el sector militar. Los caudillos mas 

influyentes fueron los que. lograron aunar a su capacidad guerrera 

un proyecto social que les diera legitimidad. Las fuerzas 

revolucionarias no constituian un ejercito profesional. Se 

trataba en realidad de un pueblo en armas en el que alternaban 

campesinos, obreros, profesionistas, maestros, artesanos e 

intelectuales, sectores medios CpequeNos propietarios, pequeNos 

co•nP.rci antes, empleados) y otros sectores i 1 ustrados medios 

Llrbanos. 

La magnitud de la poblacibn movilizada por la guerra civil 

fue de enormes dimensiones. Segün el historiador Silvia Zavala 

(1975: 194) en la bpoca de los combates contra Huerta y Villa, 

E>::clus:i,.vamente las -fuerzas bajo el mando de Carranza sL1maban 

alrededor de 150 mil hombres. Por su parte, Huerta reorganizó al 
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____________ 1. SOCIEDAD Y POLITICA EN MEXICD. 1916-1920. ____ _ 

ej~n:i to federal y alcanzo a armar hasta 100 mi 1 sol dados (López 

Rosado 1974: 420). Para tener una idea de lo que esta cifra 

significa, recordemos que Silvia Zavala (1975: 194) seNala que en 

19'1·0' ya iniciada la Segunda Guerra Mundial el cj~rcito contaba 

con 50 mil 

importante. 

efectivos y absorbia la partida presupuesta! mas 

DurantG su ejercicio presidencial, Carranzm aplico una serie 

de disposiciones para la regularización de las fuerzas armadas. 

Ya desde la firma de los Tratados de Teoloyucarn (13 de agosto de 

1914) se habla decretado la disoluciOn ~el viej~ ej~rcito federal 

<Navarro de And~ 1980: 87). Asi se destruyó a esa casta o sector 

social privilegiado durante el porfirismo y sustento de la 

oligarquia cuya~ ralees se encontraban en el ej~-cito colonial. 

Estabilizada la situación militar, Carran~a funda en 1917 el 

nuevo Ej~rcito Nacional sobre nuevas bases. ReDrganiza, conforme 

a las normas militares los diversos contingent~s de irregulares 

que conformabah 1 as fL1erz as revol uc i on:w i as y reduce 

considerablemente el nOmera de efectivos y de oficiales activas, 

entrP. otras medidas. Esta formalizaciOn del ej~rcito bajo su 

mando puede considerarse que lesiono los intoreses de varios 

general es c:on mando de tropa y seguramente cont.::-i buyo a ali mentar 

la rr!bel ion aguaprietista. Hay que recordat- qi:.12 Carranza carec:ia 

de una efectiva capacidad de mando militar y que su fuerza 

dependia do 1 el f i del i dc:ld o incandicionaliillad de los demas 

caudillos, en un momento en que la fmica fuente• del poder era 1 a. 

dc1- i Vr';\da de la fuc~rz a de:.> l i\S ar-mas. <Bl i:l.nquel 1974: 146) • 

Adem~s, por su composiciOn, el ej~rcito represnntaba con plenitud 

las fuerzan sociales ~ctoras y beneficiari~s del movimiento 
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n?vol uc: i onl\r i o. La pret~nsibn de Carranza de ser sucedido en l~ 

prosi dcmci a por un "c:i vi·l" era ignorar qLte el ejercito 

revolucionario lo conformaban civiles armados dispuestos a la 

defensa de sus intereses. 

Fue prec:isam~nte en las filas revolucionarias donde se 

forjaron y templaron los principales ide0log6s de la revoluciOn. 

Profesionistas~ maestros y dem~s intelectuales antipof iristas se 

.incorporaron a la revolLtciOn y legitimaron y dieron coherencia· a 

los levantamientos contra la dictadura y m~s tarde contra la 

usurpaciOn huertista. Asimismo, con la fuerza de las armas se 

defendieron los diversos proyectos de reestructuracibn de la 

sociedad mexicana. "Fue evidente que los hombres que en los a.Nos 

de 1913 a 1917 tuvieron el mayor poderlo y decidieron las 

acciones m~s importantes de la RevoluciOn, no eran militares de 

carrera; se lanzaron a la lucha en busca de reivindicaciones 

politicas y sociales." (Lbpez Rosado 1974: 184). 

Para marcar sus diferencias con Venustiano Carranza,. Alvaro 

ObregOn, viejo ranchero s~norense habilitado como soldado por el 

movimiento revolucionario de donde surgiO como el m~s brillante 

caudillo, fundo, a fines de 1916, al lado de Benjamln Hill el 

Partido Liberal Constitucionalista. Este partido respaldo· al 

sector jacobino del constituyente de Quer~taro (1916-1917) y 

Obregon mismo, desde su puesto de Secretario de Guerra del 

gobierno carrancista lo respaldo abiertamente. Fue precisamente 

Obregon, cuando acentuadas sus diferencias con Carranza frente a 

la futLtra sucesiOn y habiendo renunciado a la Secretaria de 

Guerra (abril 1917> para dedicarse a las actividades agricolas y .. 
ganaderas en su estado natal, quien se presentb a si mismo "no 
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como un militar 5ino como un ciudadano a quien las circunstancias 

ll;.iblan obligado a f..'rnpuf'lar ·1as armas en de-~fenüi..'\ de los ideales 

politices y sociales de la Revolucibn" <Lbpez Rosado 1974: 411>. 

El car~cter civilista de la constitucibn de 1917 obligaba al 

ejercito a someterse a la autoridad civil, principio que sO!o 

paulatinamente pudo hacerse efectivo, en la medida en que los 

gobiernos emanados de la revolución desplazaron el sustento de su 

poder politice de las armas a las organizaciones de masas obreras 

y campesinas; asi como en la medida en que se profesionalizb al 

ej~rcito y de que aquellos elementos asimilados volvieron a sus 

antiguas activid?des o se integraron plenamente a la carrera de 

las armas. 

Con tales fines, el presidente Obregón redujo el ejercito en 

un 50X por decreto del 15 de marzo de 1921 y otorgo estimulas, 

tierras y compensaciones a los excombatientes para evitar alterar 

el orden (Lop€:!Z Rosado 1981: 507>, como ocurrió antes con 

Carranza. Por otra parte, al lado de las medidas soti~les que 

paulatinamente afianzaban a las instituciones gubernamentales, a 

partir del regimen obregonista tóda rebelion o asonada servia de 

pretexto para eliminar fisicamente o para efectuar severas purgas 

de oficiales, jefes y generales, y realizar licenciami~ntos 

forzosos de tropas. 

A pesar de la tendencia civilista, el ej~rcito fue por mucho 

tiempo una importante fuente de reclutamiento de los cuadros 

directivos del aparato administrativo del gobierno 

revoluc:ionario. 

~os signos alentadores de la economia que se iniciaran con 

el r~gimen constitucional propiciaron el desarrollo de la 
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twnemonl a cap i tul i !>ta nobre l .n propiedad de los medios dE> , 

producc:ie,n. SOlo la clase propietaria terrateniente quedO 

1:i::clL1ida de los beneficios del nuevo regimen. El paL1latino 

roestablecimicnto da la paz~ la reactivación de las actividades 

productivas, la reanimación del mercado interno favorecida por la 

mejora del poder adquisitivo de obreros Y campesinos y la 

reparación de los daNos causados a las vlas de comunicaciOn 

permitieron asegurar la actividad comercial, con la consecuente 

reparaciOn del capital comercial, en 1 a que participaron 

inversionistas nacionales y extranjeros. En julio de 1917 se 

funda en M~xico la Confederación de CAmaras de Comercio de los 

Estados Unidos Mexicanos. <Lopez Rosado 1981: 508). 

La burguesla industrial fue la benef~ciaria directa de la 

reestructuraciOn de la sociedad mexicana plasmada en la 

Constitucibn de 1917. Sobre ella recayo la responsabilidad de 

modernizar al pals. Su crecimiento y desarrollo no se vi~ 

afectado por la fortaleza del movimiento obrero con el qu~ se vio 

obligado a compartir los beneficios del desarrollo. 

El movimiento revolucionario permitio el firme 

establecimiento y ampliaciOn de las clases medias, como 

importante factor de capilaridad social de las clases bajas a las 

altas y viceversa. Aunque relativamente homog•nea por su nivel 

socioeconomico, se encuentra ampliamente diferenciada por la 

diversidad y grado de su nivel culturtal~ educativo y por su 

relaciOn y papel en el proceso de producción, es decir, por su 

forma de ganarse la vida (fuente de ingresos~ actividad econOmica 

o posqsiOn de la rique~a). Pueden considerarse miembros de este 

sector social a los pequeNos propietarios, profesionistas 
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liberales y empl~ados pOblicos (Lopcz Rosado 1974: 177-178), asl 

como a cierto tipo de artesanos~ empleados o mandos medios o 

altos de comercio e industria. En lo general, se trata da 

sectores urbanos o urbanizados~ en el sentido de que se 

encuentran identificados con el sector moderno de la cultura; con 

la ideologla y la economia dominantes. 

Los sectores medios nutrieron los ej~rcitos de la revoluciOn 

.Y de ella surgieron sus principales jefes e ideólogos. las 

directrices del movimiento estuvieron en sus manos CLOpez Rosado 

1974: 192). Seg~n Arturo GonzAlez Cesio (citado por LOpez Rosado 

1974: 192>, " ••• la clase media, si sentia témor de violencias 

ocasionales o fortuitas, mas la dominaba el deseo de que con la 

victoria definitiva de la revolución terminaran los sobresaltos e 

incertidumbres del pasado y la vida recobrara su paso normal". 

El clero, fue sost~n ideológico de la dictadura y aliada de 

la oligarquia terrateniente. DesdQ el pOlpito, la iglesia usó 

todo su poder a favor de la reaccion porfirista al triunfo de la 

revolucion. Siempre se ·manifestó activamente en su contra, 

"promoviendo todas las actividades qLle pudieran restar fLlerza a 

los gobiernos emanados de este movimiento revolucionario" <lopez 

Rosado 1981: 512). La iglesia y el clero conspiraron activam~nte 

contra Madero (fueron los impusores de la rebelion orozquista y 

felicista de 1912) y respaldaron decididamente a Huerta. 

Como resultado de su actividad sediciosa, los derechos y 

movimientos del clero quedaron severamente limitados y fueron 

abolidos todos sus privilegios. En la constitucion de 1917 es 

evidente el propósito de circunscribir la acciOn eclesiAstica al .. 
aspecto puramente religioso a trav~s de los articulas 3o., 5o., 
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270. fracciones !I y III, 310. fracciOn I y el 1300.; referentes 

suprosiOn d8 Ordones monAsticas y 

modalidades de la propiedad <LOpe~ Rosado 1981: 513>; y supresiOn 

de los derechos politicos de los ministros religiosos <votar~ ser 

votados y emisibn póblica de opiniones pollticas). No obstante, 

aunque limitado~ persistiO y persiste el enorme influjo que sobre 

la sociedad ejer~en principallsimamente la iglesia catolica, 

derivada del ligerazgo cuasinatural que desde el p~lpito 

practican los prelados. 

La negativa de la iglesia a someterse a las nuevas normas 

constitucionales y el respaldo que le brindaba la reaccibn 

contrarrevolucionaria mantuvo en tensiOn sus relaciones con el 

gobierno carrancista, situaciOn que fi~almente orillO a la 

iglesia a promover la rebeliOn cristera <1926-1929) <LOpez 

Rosado: !~!~L> qu~ concluyo con un compromiso de paz que obligaba 

a la iglesia a someterse formalmente a los preceptos legales y al 

gobierno a tolerar sus actividades. 

1.5. Polltica cultural e ideologia. 

Es importante apuntar el ambiente ideológico y cultural que se 

respiraba en el periodo revolucionario y concretamente durante el 

r~gimen constitucional de Carranza para comprender mejor el 

porque de los asuntos abordadas por el cine mexicano del periodo 

en estudio. 

La politica cultural de la revolucibn, en las ~reas de 

educac~on póblica y bellas artes estuvo marcada por el 
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nacionalismo, el indigenismo y la conciencia del problema agrario 

y obrero <Lepe: Ra·c::,.:\do 19B1: 397): 

El nacionalismo se dirigib a promover la independecia 
economica. a prategr-r la industria nacional y a 
remadiar ol conflicto que ha existido entre al capital, 
que es extranjero y el trabajo que es mexicano. De 
aqui la trascendental importancia del problema obrero. 

El indianismo demostrO el reconocimiento de un 
hecho~ que estuvo por mucho tiempo casi olvidada; esta 
es~ quo la gran masa de la población indlgena forma 
parte principal de la cultura mantenida y sostenida 
sabre l~ tierra de M~xica y que las aportaciones de las 
cultura0 externas n~ se han incorporado plenamente a la 
cultura mexicana. 

La conciencia de los problemasa obreros y campesinos, la 

llamada 11 c:uestion social", subyace abierta o subrepticiamente en 

todos los planes y proyectos poli ti cos del proceso 

re:,.101 uci onari o. De la habilidad de los diversos c~udillos para 

manejar o hacer efectivos sus programas sobre tales asuntos 

dep~ndio en gran ~edida sus ~xitos pollticos <l~i~L). La lucha 

revolucionaria no se limito al campo de batalla sino que también 

se extendiO al plano de las ideas. Los principales ·enemigos 

ideolbgicos del naciona"l i smo revol uci onari o fueron 1 o que 

11 amaremos el pensamiento "cientlfico" <positivismo y 

evolucionismo> y el pensamiento "hi spano-catol i c:o 11
• Ambas 

vertientes no siempre se presentaron puras; m~s bien, en nuestras 

~lites porfiristas se daba una amalgana variada. 

Puede considerarse que el nacionalismo revolucionario, que 

mezclaba el naciarnalismo, el indigenismno, el obrerismo y el 

agrarismo, era una versiOn radicalizada de lo que por un lado 

Tulio Halperin ( 1972: 294) llama la "conciencia de la 

origiQalidad hisplanica y catolica de Latinoamerica 11 y por otro, 

del pensamiento evolucionista y positivista, ambos habituales 

DAVALOS OROZCO :SUMMA FILMICA MEXICANA 1916-1920: / 75 / 



--.---·· __ ..•• ; ·t POLlTlCt') EN M!:XlCO. 1916-19.:0. ____ _ 

~ntre los scctaros dominantes en l~ sociedad mexicana ant~s do la 

revolución y que p~rsistieron con variantes despu~s de ésta entre 

los grupos mas conservadores de la naciOn. El concepto da 

civilizaciOn latina y cristiana surge para responder al avance 

cultural de Norteambrica; sin entender que era un resultado 

oaralelo a su exparnsiOn econOmica (QQL ~1tL: 296). 

En efecto, ITTsus ralees han de buscarse sobre todo en el 

~umento de las tensiones internas~ debido al cual las ~lites que 

mediados del siglo XIX habtan comenzado a verse como 

sen-ll:ian perplejidad creciente frente las 

... .::;::~~,nsecuencias de algunas de esas innovaciones" (gg_.?.. f;ii.:..= 295),. 

por ejemplcT Rub~n Darlo "habia invocado desafiantemente 

,....-,c:..-~"~te a la otra :America encarnada en Roosevelt una superioridad 

ac~;;..·:::.:.1~:ada en el mant~mi ento de la fe religiosa; por su parte, el 

ur- __,~¡..;..;..;ayo Jase Enrique Roda habla e:-:presado en terminas menos 

. -~-~t~ados a la tradición cristiana una convicciOn anAloga en su 
V l ~ · --

frente al puro esplritu aereo y desinteresado de una 

, ~~ ;:--;-,c;:Pdml:!rica simbolizada en la figura de Ariel, el materialismo 
l.-dt-- '.~ 

·--~' .~merica inglesa encuentra un simbolo en Cal iban" <i!a!._d_.). ne -
z~t~a misma ~endencia permitía la revaloracion del antes 

. no~,...~c::i ado 1 egado colonial < i!a!.st~>: 
1h-e' 

.. 

Limantour hacia notar que los espaNol~s procedlan del 
tronco comOn cristiano y latino y los ju=gaba "hombres 
de avenf.:ura, energices y caballerosos". La cultura 
india mexicana era para el, la mas adelantada del 
continente y auguraba: "la fusion de dos razas 
vigorosas, guerreras y de cultura elevada, aunque 
dislmbolas •.• tiene que producir, si atinamos con los 
medios~ una aqrupaciOn social fuerte, ilustrada y 
prospera"'.. <Zavala 1975: 138-139) • 

Al 1 ado del "''hi sp;:mi smo c21tol i c:o 11 c:onvi vl an la$ ensct'tc:m:: as 
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rntr~ los soctoros dominantes en l~ sociedad mexicana antes de la 

rovoluciOn y que persistieron con variantes despu~s de ~sta entra 

los grupos mas conservadores de la naci6n. El con=epto de 

civili:aciOn latina y cristiana surge para resp6nder al avance 

cultural de Ncrt~amkrica; sin entender que era un resultado 

paralelo a su expansibn econOmica <ge.!. sitL: 296). 

. En efecto, msus ralees han de buscarse sobre todo en el 

aumento de las tensiones internas~ debido al cual las elites que 

a mediados del siglo XIX habfan comenzado a verse como 

innovadores, sen~ti an perplejidad creciente frente a las 

consecuencias de .:i.lgunas de esas innovaciones" <.QQ.!. f;i_!;.!.: 295). 

Asi, por ejempl C:v Ruben Dar! o "hab! a invocado desafi antemente 

frente a la otra Am~rica encarnada en Roosevelt una superioridad 

apoyada en el mantEmiento de la fe religiosa; por su parte, el 

uruguayo José Enrique Rodó habla expresado en términos menos 

vinculados a la tradic:ion cristiana una conviccion analoga en su 

eri~!; frente al puro esp!ritu aereo y desinteresado de una 

Latinoameric:a simbolizada en la figura de Ariel, el materialismo 

de la America inglesa encuentra un simbolo en Caliban 11 <i!ü.Q~). 

Esta misma tendencia permitio la revaloracion del antes 

menospreciado legado colonial <iQig.!.): 

.. 

Limantour hacia notar que los espaNol~s procedlan del 
tronco camr:m cristiano y latino y los ju:::gaba "hombres 
de avenf~ura, energices y caballerosos". La cultura 
india mexicana era para ~l, la mas adelantada del 
continente y auguraba: "la fL1sibn de dos ra2as 
vigorosas~ guerreras y de cultura elevada, aunque 
dislmbolas ... tiene que producir, si atinamos con los 
medios, una aqrupaciOn social fuerte~ ilustrada y 
pr-osperam. <Zavala 1975: 138-139) • 

Al lado del "':his;panismo c.:1tolico 11 c:onvivian las enset'lanzas 
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drnl evolucionismo v i?l positivismo[ m~s afines a las necesidades 

dol expansionis~o imperial. Con ellas, elitms 

ilL1stradas "aprendieron" de la "superioridad etnogr.!\fica del 

nordi c:o y la i nf l ur=.>nc:i a del e: lima en la cultura"; y entendieran 

la dominacibn espaNola como un atentado al progreso. Para esta 

concepcion~ "los :'indi.as constitulan una remara para el adelanto 

del pals y perteneclan a una raza debil destinada a sucumbir en 

·la lucha biologic:a de las especies". <Zavala 1975: 138). 

Entre ambos extremos se desenvolvla el pensamiento de 

nuestros cientlficos e intelectuales parfirianos. 

El corpus ideolbgico de la revolucion mexicana se fue 

sedimentando poco a poco, conforme se asimilaban nuevas demandas 

y s~ sucedian los cambios pollticos, hasta darle cierta 

coherencia al pensamiento oficial del nuevo regimen. AunqLle 

posee tambi~n elementos antiyanquis, como el pensamiento 

conservador, se propone ante todo respaldar un proyecto de 

desarrollo burgués y naci anal, de amplias aspiraciones 

democraticas. Este nacionalismo insistla en la idea de que, 

'· 

.•• Pose!amos intereses y gustos propios~ que deblamos 
tener precedencia sobre los intereses y gustos 
extraNos. Este fue el nacionalismo que se asoció con 
la elevaciOn del indio, con la exaltación de sus 
virtudes~ sus danzas y sus canciones, con la 
preferencia por lo mexicano y el rochazo de todo lo que 
fuera pompa europei zante. CHernandez Campos 1977: 39) 

La revolución ,creo "una nL1eva sensibilidad en sus escritores 

y en sus artistas, de profundas ral c:es me:·: i canas" CMancisidor 

1973: 313). El carActer profundamente renovador del nacionalismo 

emanad9 de la revolución oculto sus indudables limitaciones. La 

mas obvia~ la perce'.pcion dP.l pals como una sola "entidad cL1ltural 
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<Hrarn~nd~z Campos 1977). Según Hern~ndez Campos, el 

n~cionalismo mexic~no, 

nunca correspondiO a la realidad del pals, no se 
tradujo on acción efectiva. Fue en todo mom~nto, un 
fenómeno urbano y de clase media, y al final apareciO 
en su verdadero car~cter de costra formalista sobre el 
agua estancada de los problemas nacionales. <1.9üb..> 

Para el respaldo ideolOgico de su proyecto social, los 

roglmenes revolucionarios dieron apoyo decisivo a la educacion·y 

a las bellas artes, pero descuidaron o desatendieron las 

<.:lctividades cientificas ("la vida literari.:-1 y artistica ha sido 

mas activa que la cientlfica"; Zavala 1975: 203). 

Asi, un articulo periodlstico de 1918 se referla a la 

juventud de los profesores de la Academia de Bellas Artes, como 

el "secreto de porque se han apartado de los viejos moldes, 

buscando nuevos y mas modernos horizontes"; y al'fad!a: 

El 

educativo 

Su tendenci'a es francamente nacionalista, y no se 
detendr~n hasta lograr que los alumnos amen 
apasionadamente las cosas vern~culas y que cuanto 
esculpan o pinten no sean asLlntos incoloros y e::Oticos, 
sino que se inspiren en los mil aspectos de la vida 
mexicana~ rompiendo asi la aheja costumbre que legaron 
nuestros artistas pret~ritos~ de pintar asuntos 
religiosos, paisajes o tipos extrahos, y miraron, por 
lo general con escaso interes los asuntos nacionales. 
("Hacia la creacion de Llna obra genuina •.• ". 1918). 

verdadero floree i m'i en to del proyecto artlstico y 

de la RevoluciOn ocurrio despues del régimen 

carrancista, a partir del gobierno de Alvaro Obregon (1920-1924), 

estando al frente de la SEP Jose Vasconcelos (1921-1922>; y se 

. 
prolongo hasta el final de la decada siguiente • Sus frutos mas 

. . 
notables ocurrieron en las artes plasticas (el muralismo o "arte 

¿_ 
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pi'1bl i co" de c:arac:tm monumm~tal> y en la l i b:iri:\turu. (,'\~LI flQfl9ªtR. 
S<' CX t<mdi Ó o! gr «>:.\do, la f!OCUl~Llr a Y, poosf [~or~~lil.• 'i11~u~11r.~ 
cinematografia CKuteischikova 1971: 9>, la mOs1ca, la fotografla, 

etc. 

Un manifiesto artistico que fue dado a conocer el 9 de 

diciembre de 1923, poco despu~s de la rebeliOn delahuertista, 

para apoyar al gmeral Calles, y que fue redactado por David 

Alfa~o Siqueiros, secretario general del Sindicato de Obreros, 

T~cnicos, Pintare$ y Escultores, y firmado por otros importantes 

muralistas mexicanc:s, miembros del sindicato, como Diego Rivera, 

Xavier Guerrero, Fermin Revueltas, Jose Clemente Drozco, Ramon 

Alva Guadarrama, GErm~n Cuete y Carlos Merida, decia: 

Repudi ames l .:.l pintura 11 amada de cabal 1 et P. y todo el 
arte de cen~culo ultra-intelectual, por aristocr~tico, 
y e:-: al t.:mos 1 as mi3ni f estaci enes de arte monumental por 
ser de utilidad pOblica. Proclamamos que toda 
manifest2cion estetica ajena o contraria al sentimiento 
popular es burguesa y debe desaparecer porque 
contribu~e a pervertir el gusto de nuestra raza ya casi 
completar..ent'e pervertido en las ciud·ades. Proclamamos 
que sie~do nuestro momento social de transición entre 
el aniquilamiento de un orden envejecido y la 
implantación de un orden nuevo, las creadores de 
belleza deben esforzarse porque su labor presente un 
aspecto claro de propaganda ideológica en bien del 
pueblo, ~acieno del arte, que actualmente es una 
manifesta.cHm de masturbacion individualista, una 
finalidad de belleza pa~a todos, de educacibn y de 
combate. 

A raiz de la muerte de Salvador Novo en 1974, Jose Emilio 

Pacheco (1974: 16l hace un balance de la labor del grupo 

1 i ter ario "Copntemporaneos" y dice: 

Corno el muralismo, la nueva litoratura fue ,un arte 
subsidiado por el gobiQrno; cumplió un propósito 
diverso y paral8lo. Mientras los pintaros hacian arte 
mayoritario para dar conciencia histOrica a los 
mexicanos, los escritores rccibian la misiOn de 
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informarnos sobre lo sucedido 8n e! mundo durante la 
~poc~ Rn que M~xico se curró sobre sf mismo: hacernos, 
pLl<~s•, "contE~mporlinEms". Lo r·r~ac:c i onar i o hubiera si do 
seguir la inercia colonial: Qncastillar a la Nueva 

•EspaNa, cerrarla a toda rcnovaciOn. 

La educaciOn se concibiO como la panacea para la solución de 

nuestros problemas ancestrales. Gracias a ella seria posible la 

redención y asimilaciOn de nuestros pueblos indigenas y atrasados 

y pondrla a los mexicanos en pie de igualdad frente a las demás 

naciones. Se considero, por otro lado, a la educaciOn como un 

factor fundamental para ganarse las nuevas conciencias infantiles 

a los ideales de la revolución. L~ trascendencia de la educaciOn 

la demuestran las vivas discusiones.ocurridas al interior del 

constituyente de Q~er~taro, alrededor de la redacción del 

articulo 3o. Finalmente, prevaleciO la idea de una educación 

laica. La comisibn que emitib el dictamen sobre di¿ho articulo 

sef'falo que, 

En 

la voz laica ••• no significa la enseNanza neutral sino 
la ajena a toda creencia religiosa y que transmitiera 
la verdad y desengaNara del error, inspir~ndose en un 
criterio rigurosamente cientifico CZavala 1975: 196-
197). 

c:on secLIC~nc i a, se aprobo, por 99 votos contra 58, el 

texto del articulo tercero constitucional, como sigue <!~!~~>= 

La enseNan=a es libre; pero serA laica la que se d~ en 
los establecimientos oficiales de educación, lo mismo 
que la enseNan=a primaria, elemental y superior que ss 

9.r,ta i::m los r~stabl eci mi entes particulares. Ninguna 
.... -.".b"facion relic;_¡iosa, niministro de algún culto, 

p6d~~n establecer o dirigir escuelas da instrucc1on 
primaria. Las escuelas primarids particualres sólo 
podr~n establecerse sujetAndose a la vigencia oficial. 
En los establecimientos of i~ialcs se impartir~ 

grdtuit~montra la unsunan:a primaria. 
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Hemos mencionado que el impulso fundamDntal al proyecto dw 

legitimaciOn de la revoluciOn se diO a partir de 1920. 

gobierno carrancista debió enfrentar la batalla de las idoas en 

dos frentes: el interno y el externo. El primero, en la lucha 

por la hegemonia en el grupo revolucionario; el segundo, contra 

la reaccion, enemiga comOn de todos los revolucionarios. La 

~ltima era especialmente dificil y ocurre en todos los procesos 

revolucionarios. Al respecto, Adolfo Gilly <1983: 14> sel'rala: 

Los revolucionarios buscan destruir un viejo orden 
social y sus instituciones juridicas e imponer otro 
nuevo. Pero cada antiguo orden es una poderosa malla 
de tradiciones, habites, creencias, imaginaciones e 
intereses entretejida en siglos incontables. Y si bien 
es posible establecer instituciones que reflejan el 
ascenso de nuevas fuerzas e intereses sociales 
desarrolladas en el seno del or~cn antiguo, no se 
puede~ por un acto puramente politico como lo es una 
revoluciOn, sustituir las creencias, las tradiciones, 
la cultura nacional y material que se han vuelto casi 
psiiologia y, por asi decirlo, una especie de 
naturaleza social de cada pueblo. 

Los nuevos dirigentes, una vez que el levantamiento 
iniLial que los llevo al poder se ha calmado, como 
sucede normalmente •.. estan obligados a legitimar su 
poder y sus objetivos. La primera legitimacibn, por 
supuesto, esta en el orjgen de ese poder, en la 
revolución misma como movimiento popular. Pero luego 
tiene que tomar en cuenta y enfrentar a aquellos otros 
elementos profundamente arraigados en la psicologia 
colectiva que han recibido en herencia -y sin esa 
herencia ninguna naciOn e~istirla-, si es que aspiran a 
una aceptacion y legitimaciOn mas permanentes del nuevo 
orden revolucionario. 

El nuevo Estado revolucionario debib enfrentar a los 

" ••• antiguos propietarios del conocimiento, las viejas clases 

cultas y sus todavla dominantes interpretación y utilización del 

pasado y de la cultura nacionales. A esas clases, a quienes la 

ravoluciOn habla arrebatado el control del Es,tado, habi a que 

quitarles todavl~ su férreo~ despiadado y ~ccular control dol 
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pensami 1?nto mex i c.:1no 11
• <Gilly 1983: 16), 

Un repaso superficial al tratamiento de la informaciOn por 

parte de
0

la pransa que nos sirvió de fuente para la elaboración 

del presente trabajo muestra plenamente los asertos ds Adolfo 

Gi 11 y. El triunfo en 1917 de la Revolución de Octubre en Rusia 

hizo que ambos bandos se volvieran bastante susceptibles y 

cuidadosos en el tratamiento de las c~esticnes sociales. Aunque 

muchos pensadores de la revolución asumieron y promovieron de 

alguna manera ideas socialistas~ en general, Carranza puso mucha 

atencibn en deslindar el proyecto de la Revolucibn Mexicana con 

el 11 bolchevismo 11 ~ mientras que sus opositores estuvieron 

pendientes de no desperdiciar oportunidades para acusarlo de lo 

mismo. En la prensa, tanto reaccionarios co'mo revol Ltci onari os. al 

abordar el analisis de los problemas del pals y de la 

"reconstrucción nacional", promovieron de paso sus respectivos 

val ores. Per-o también, la burla, la satira y la critic¿\ 

descarnada se usaron con amplitud para descalificar al oponente, 

especialmente por los articulistas conservadores. 

Una de las publicaciones que con mayor coherencia expresb el 

ideario de la lucha revolucionaria fue la B@Y!§i§ ~ª! gj~CS!tQ ~ 

l! ~ªc!o!, que editaba la Secretarla de Guerra Y Marina. Esto no 

debe sorprendcer si recordarnos que precisamente a sus filai se 

incorporaron toda clase de jOvenes profesionistas e intelectuales 

con el fin de finiquitar l~s injusticias del viejo r~gimen. Sin 

embarga, puPde afirmarse que el p~nsamiento reaccionario tenia un 

mayor alcance, al menos entre el pOblico lector, pues detentaba 

lZI Ddicion d0 n'vi~:;t.Js y diurios dl? tir."\jc masivo, como el 

I u~; .. 
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!!Y!tCl~Q (semanario) respondlan mejor al pensamiento oficial, 

p~ro lo hacian con incohorcncia y do manvra mcc~nica y poco 

creativa. 

Es necesar~o seNalar que varios de los promotores y 

forjadores de nuestro primer cine eran periodistas, muchos de 

ellos, ademAs, relacionados con el ambiente de los espectAculos 

especialmente con el teatro de revista. Su pensamiento pol!tico 

se ,expreso en numerosos art!culos; en general, era afln a la 

reacciOn. Entre estos, Carlos Noriega Hope quien escrib!a bajo 

el seudónimo de §!!yg§1C§ ªQDD~C~· HipOlito Seijas CpseudOnimo 

de Rafael Perez Taylor>, a pesar de sus preocupaciones por la 

cuestión social, mantenía una posicibn ambigua. No obstante, el 

carrancismo procuro la filmaciOn de varios documentales de 

propaganda, como ya veremos, y la Secretaria de Guerra y Marina 

produjo algunas cintas con el fin de amalgamar y orientar el 

espiritu del ej~rcito nacional.· 

Asi pues, convivian en el periodo carrancista de manera 

conflicitiva, dos conglomerados de ideas: las emanadas de la 

revolucion~ aun en proceso de conformacion, y las del viejo 

rt>gimen. En el siguiente capitulo, al repasar el desarrollo de 

la cinematografia mexicana, veremos de que manera se expresaron 

ambos sistemas en la producciOn filmica mexicana • 

.. 
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Para la elaboracion del presente capitulo nos hemos basado en los 

trabajos de Adriana Campos Lara, gt~ 21~ (1979>, Davalas Drozc~ y 

Vazquez Bernal (1981-82 y 1985>, Lopez Vallejo y Garcla <1978), 

Gabriel Ramlrez <1980>, Aurelio de los Reyes (1973, 1977>, Luis 

Reyes de la Maza <196S) y Jose Maria Sanchez Garcla (1947, 1951, 

1 951-1 954' 1 957) • 

El historiador Aurelio de los Reyes C1977) divide la 

producclbn muda mexicana en dos etapas: la primera corre desde 

la llegada de los empleados de la casa Lumiére en agosto de 1896, 

hasta 1916, en la que predomina el documental corto; y la 

segunda, que nosotros extendemos hasta 1931, en la que se filman 

de preferencia argumentos de largometraje. Seria conveniente 

incorporar un periodo de transiciOn entre el periodo mudo y el 

sonoro, es decir, de los aNos 1929 a 1931, en el que se ensaya 

la sonorizaciOn de pelfculas <Lbpez-Vallejo y Garcla 1~78). A 

fines de 1931 se filma la segunda versiOn de §ªotª con sonido 
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directo, inaugurando la etap~ industrial de nueotro cine. 

2.1. Primera etapa: 1896-1916. 

2. l. 1. Los orf genes. 

El 14 de agosto d~ 1896, en pleno porfiriato, el cinematbgrafo da 

su primera funciOn en México. La novedad fue traida al pais por 

C.J.' von Bernard y Gabriel Vayre, empleados de los Lumiére. La 

primera exhibición se llevo a cabo en el entresuelo de la 

droguer!a Plateros, situada en la calle del mismo nombre <ahora 

Avenida Madero> que era la mas elegante del centro de la capital. 

En esa función se proyectaron vistas como b!§gª~~ ~§ YD icga, 

SegOn el espiritu de la epoca, el cinematOgrafo fue recibido 

en Mex i co por 1 as el ases dominantes como uno mas de 1 os "grandes 

inventos cientificos"- El pals, que desea incorporarse al 

"concierto de las naciones civilizadas", intenta mostrarse como 

una sociedad amante del progreso, pero el gran pOblico transforma 

al cine en un medio de esparcimiento, en la distracciOn necesaria 

para una ciudad carente de diversiones y urgida de ellas. 

El afrancesamiento de las costumbres del pais permite que el 

vitascopio de Edison no sea tan bien acogido como el aparato de 

1 ns Lllmi ére. 

Al partir los agentes franceses qLle trajeron el 

cinematOgrafo, dejan el proyector y las pellculas ya conocidas; 

se llevan, en cambio, alrededor de treinta vistas de paisajes y 
. 

aspectos mexicanos, asf como del general Dlaz en su vida p~blica 
.. 

y familiar. Inmediatamente surgen ontusiastas empresarios que 

DAVALDS OROZCO :sUMMA FU.MICA MEXICANA 1916-192(1: i 85 / 



multiplican los lugares de exhibici~n cinematogr~fica. Muchos 

2.1.2. Los primeras documentales. 

Para principios de siglo, la capital mexicana cont~ba con mAs de 

vointe salas de exhibición, pero habia grandes dificultades para 

la adquisiciOn dé material novedoso. Como no era posible 

sost~ner la programación con la poca variedad de vistas en 

existencia, muchos empresarios, sabedores de la gran expectaciOn 

por conocer el nuevo invento en las principales poblaciones del 

pais~ iniciaron giras de exhibiciones que recorrieron toda la 

rept:1bl i ca, llegando no sólo a las ciudades mejor comunicadas, 

sino a~ln a lugare:;, alejados y aislados. 

Las giras se efectuaban en condiciones precarias; en vi3ta 

de ello, para ayudarse, algunos empresarios -que también cumplian 

las funciones de camarOgrafos- tomaban pellculas de los lugares 

' 
donde se ofrecían las funciones y de lo que ahi acontecia. En 

realidad, eran cintas cortas que trataban de fotografiar 11 asuntos 

mexicanos 11 para atraer la atencibn de los posibles espectadores, 

tales como vistas de paisajes, de sucesos habituales, corridas de 

toros o salidas de fieles del templo; todo esto con el propósito 

de que el pOblico acudiera al espectAculo por el interés de verse 

en la pantalla. Esas vistas locales dieron paso al nacimiento 

del primer cine mexicano. 

Entre los exhibidores-fotOgrafos que en pequeNas compaN!as 

casi siempre familiares, se dedicaron a recorrer el pais, puede 

mehcionarse a Guillermo Becerril, BoL1vi, Carlos 

Mongrand, el ingeniero Salvador Toscana, Jorge St~hl, Enrique 
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Moulinie y Enrique Ro~;;as. 

Enriq111? Rosas se dE?st,,ca entre ellos: es el primero en 

pasar d'? 1 a "vista", simple panorñmi ca o toma co1~t.:1 y esponta111~a, 

C?str uc: t ur ad,:\, que ti··att.\ de describi1~ con ve1~osimilitucJ los 

diferentes aspectos de alg~n hecho, como la filmación del viaje 

de Porfirio Diaz a Yucat~n (1906). Con eso, Rosas marca la pauta 

que posteriormente seguirian otros realizadores. 

nresir!entes 
~-·--·--------

las platicéls de los mandr.\tarios me::icano y norteamericano en la 

frontera entre ambos paises. El document~l fue filmado por los 

hermanos Alva <Salvador, Guillermo y Eduardo, con quienes 

colaboraba su t!o RamOn). Consta de tres rollos 13200 metros) y 

estA dividido en 37 partes o secuencias. 

En 1910, con motivo de la conmemoraciOn de la independencia, 

1 os realizadores me:d canos f i 1 man EiQ'.'2i:.ª§ g~!_ !:;~o.t.~D.ªL.!.Q, !;!.. 

varias películas mis. 

2.1.3. La Revolucion. 

Al resquebrajarse el r~gimen de Porfirio Diaz y extend~rse por 

todo el pais la rebalibn maderista es cuando la Revolución pasa 

a ser la noticia del momento y el centro de atr·accibn del cine 

me>:icano. Las exhibiciones de las primera3 pel!culas que 

mostraban los combates revolucionarios tuvieron un gran ~xito 
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ontre el p~blico •vido dn saber qué pasaba en M~xico. Esa 

notable acogid3~ quP abrfa las puertas do lo quo scr1a un buen 

negocio, animo a vaios camarOgrafos a arriesgar ~u vida en las 

batallas. Entre ellos figuraron los hermanos Alva~ JesOs H. 

Abitia, Salvador Toscano y Enrique Rosas. Todos participarfan 

m~s tarde en la filmaciOn de pellculas de argumento. 

En 1911, exiliado Porfirio Diaz, Madero sube al poder. De 

aquol entonces datan las siguientes peliculas: 

hizo ·----:'! entre otras. Los hermanos Alva realizaron cintas 

En 1913, los hermanos Alva registraron en la capital la Q§~~ni 

tr~g!~i que desemboco en el cuartelazo reaccionario del general 

Victoriano Huerta y que costo la vida al presidente Madero y al 

vicepresidente Pino Su~rez. Huerta intento revivir algunas 

tradiciones porfiristas, como la ocasional asistencia del 

dictador a los salones cinematograficos. 

Estados Unidos desahucio al huertismo y apoyo al movimiento 

constitucionalista de don Venustiano Carranza. La lucha de 

facciones que siguiO a la derrota del usurpador Huerta, en la que 

por momentos las huestes campesinas parecieron ~propiarse de la 

conducción del proceso revolucionario, acentuó los enconos. Eso 

tambien se reflejo en el cine. Los personajes políticos que 

aparecían en las pantallas eran aplaudidos o abucheados según la 

opinión de los asistentes, y las alternativas del momento 

politié:o. A5i~ por "¿1lternr el orden público", empezé.~ron las 
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tr-.::ihas a la P.}:hibicion da e>s.3 clase de material qlle, en 

rrm!.:,ccuenc i <.1, fue rli'j .:1ndo p.:u.11 ut i narncntc de producirse. 

A lo l~rgo de todos estos aNos y hasta que asumió el poder 

on 1920~ JesOs H. Abitia siguiO con su cAmara la tr~yectoria del 

general Alvaro Dbr0gOn. Algunas de las vistas tomadas por Abitia 

estan contenidas 

largometraje edit~do en 1963. Por su parte, Salvador Toscano 

,recopi lb un import.:mte material, parte del cual sL1 lli ja Carm.en 

editad~ en 1950 y, m~s tarde, en 1976, en BQD~ª C@~QlY~iQUªCi~ 

(pellcula inedita>. 

Si bien, en este agitado periodo el pOblico mexicano 

mostraba profundo interes en las 11 vistas 11 documentales de la 

contienda, tambi~n era un entusiasta de las pellculas francesas e 

italianas. El Gran Salan Mexicano, la Academia Metropolitana, la 

Sala Path~ y el Salen Rojo son algunas de las salas de exhibiciOn 

de entonces. 

Para 1916, el prim~r cine mexicano -el documental- qlledo 

atr~s para dar paso al cine de argumento. 

2.2. Segunda Etapa: 1916-1931. 

La constitucion de 1917, al proponer un proyecto de desarrollo 

capitalista dirigido por el Estado, y la inminente derrota de los 

ej~rcitos campesinos de Francisco Villa <quien se rinde en 1920 y 

es asesinado en 1923) y de Emiliano Zapata (asesinado en 1919), 

llena de optimismo a la pequeNa burguesla y otros sectores .. 
urbanos, lo que se refleja en los mCltiples esfuerzos que se 

DAVALOS OROZCO :SUMMA FILMICA MEXICANA 1916-1920: / 89 / 



/~ ----------------------· EL CINE MEXICANO DE 1896 A 1931. ____ _ 

inician desde 1916 par~ fundar una industria cinematogr~fica. 

b~jo el signo del largometraje que se deaarroll~n 

ar:ti vi dades. En ufecto, para loa aNos 1916 y 1917, ~poca de los 

pri mE'ro5 l argometrajP.s me): i canos con ar9umento, las 11 amadas 

pe>l i cul as "serias 11 <general mente melodramas>, ya duraban, tanto 

en Estados Unidos como en Europa, por lo regular cuatro rollos o 

m~s; las cómicas segu!an siendo -casi siempre- cortas. Estos 

estlndares se hablan generalizado en el continente europeo desde 

fines de la primer~ década del siglo y a partir de 1912 entre los 

norteamericanos. 

Entre 1916 y 1930 se logran producir de .manera basatante 

irregular, mAs de ciento treinta largometrajes. Un somero repaso 

de la producción revela, sobre todo, el entusiasmo de numerosos 

aficionados que no hicieron mas de una o dos peliculas. Hubo 

intentos que tuvieron mayor formalidad y compaNias que incluso 

llegaron a contar con sus propios laboratorios y estudios de 

filmaciOn (aunque pocas veces produjeron m~s de cinco peliculas). 

Se pretendia cre~r un floreciente negocio a la manera de 

Hollywood o de la industria italiana. Si no se pudo establecer 

tal industria se debiO a la fuerte competencia del cine 

extranjero y a los precarios recursos econOmicos disponibles. 

Tal carencia de recursos se reflejaba en un cine generalmente de 

baja calidad y poco desarrollo tecnico; lo que, aunado a su 

incapacidad para forjar una expresiOn propia que lo distinguiera 

de la producción forAnea, genero la frecuente indiferencia del 

p~1bl i co. 

En esta etapa no se concibe al cine como un medio capaz de 

analizar la realidad social, sino mas bien como un espectAculo 
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r111P. c::on un pac:o de suerte puede dar beneficios ec:onOmi c:os. Ahora 

h'irn~ con todo, ~?,i' lP rPc:onacla ¿il cine un potancial educdtivo y 

morali:ador en orden a reflejar una adhesiOn bA~ica a los valores 

6 
establecidos. En efecto. los reali:adores de la época no se 

creen obligados a apoy~r el nuevo orden de las cosas, pero, en el 

fondo, se sienten agradecidos al constitucionalismo de que 

finalmente haya exorcizado al demonio de la insurrección 

campesina. Asi se explican las veladas referencias a las 

milicias zapatistas corno "facciones sediciosas" o bien como "los 

elementos que asolaron al pais y dur~nte varios aNos cometieron 

toda c:lase de atropellos" en algunas peliculas: 

<Luis Lezama, 1920) y E! ~ªeQ~ªl <Miguel Contreras Torres, Juan 

Canals de Homes, Rafael BermOdez Zatarain, 1921). 

Los primeros largometrajes argumentales mexicanos, por 

c~lculo econbmico, se propusieron emular al cine italiano de las 

grandes divas -Menichelli~ Bertini, Borelli, etc.- .::on sus 

tormentosos melodramas que se desarrollaban en los altos circules 

de la burguesia y sus espectaculares escenificaciones de ambiente 

historico-romano~ unos y otros muy populares entre los arras de 

1913 a. 1920. Esas emulaciones, que llegaron en ocasiones a la 

franca imitaciOn, querian a la vez mostrar a México como un pais 

11 CLll to y civilizado" para responder asi a las campali'as 

difamatorias desatadas por Estados Unidos en contra de nuestro 

pais. 

2.2.1. Antecedentes del cine de 
argumento • 

.. 
Son muy escasos les ejemplos de cine de argumento filmados antes 
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dr• 1916. Don Sulv.;-dar Tosc:imo hi::o lcn 1899 un brcvi~imo !2º1:.1 11.!:!ª!.1 

I~UDCi9 que contt~ia las escenas m~s sobresalientes tomadas 

directamente de una rropresentacibn toatral. 

Jos~ M.:.ir! e~ · S.'lnc:hez Garci a nos di ce qun E:!. ~ªº l!:!!J.~§ Q§!. 

YQ!~~QC~ comedia ~reducida en los primeros anos de nuestro siglo 

(1907) narraba l~ historia de un borrachin que con el enorme 

disgusto de una Yerdulera, pretende 8namorar a su bella hija. 

Tambi~n conocemos un ~orto histbrico patriOtico realizado en 1907 

por Felipe de JC?sr1:s Haro~ con fotograf i a de los hermanos Al va, 

un fragmento de esta cinta>. 

por los hermanos Aüva~ que a la fecha se conserva. Se filmo casi 

totalmente en exteriores de la ciudad de M~xico y el asunto, muy 

simple~ aborda l.a.s peripecias del conocido !;lQ!:'.fü Vi cent e Enhart 

al ir a depositar rlores a la tumba de su suegra. 

Antecedentes nuy importantes son las producciones yucatecas 

de la Cirmar Films <Manuel Cirerol Sansores y Carlos Martlnez de 

Ar-redondo): los cortometrajes de contenido social e indigenista 

El historiador Aurelio de los Reyes ha localizado algunos otros 

titules de cortos de argum9nto filmados entre 1897 y 1915. 

2.2.2. Primeros largometrajes de 
argumento. 

La yucateca Cirmar Films fue la productora, 8n 1916, del primer 

1 urgomatraje de argumento hecho ~n M~xico: 1Q1Q Q 
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En 1917 la misma empresa filmO g1 lillQC gy~ 

---Des~ f or tunadam~nt o, los ~sfuorzos dol cine yucateco 

decaerian d~m~siado pronto. La Oltima pellculu importante fue la 

serie ~~09~0~~ rt~ ~e§t!ª (Carlos Martlne~ de Arredondo, 1918>. 

1JUQ los 

comentaristas dm espectaculos capitalinos, qL1i enes siempre 

consideraron a b~ ly~, filmada y estrenada el siguiente aNo, como 

la pellcula innugural del cine largo y de ar-gL1mento en Mex i co. , 

Su historia era un plagio de la pellcula ~1 f!J~9Q <11 f!;,!Q!;Q, 

1915 .• de Pi ero Fosco, o sea Giovanni Pastrone, con Pina 

Menichelli>, FJstrenada aqul en 1916 con gran ex i to. De Emma 

Padilla, la protagonista, egresada de la Escuela de Arte 

Cinematogr~fico reci~n fundado por el actor Manuel de la Bandera, 

se dijo que poseia un sorprendente parecido con .la Menichelli y 

que incluso imitaba sus ademanes. Es importante seNalar el debut 

con b~ !Y~ del camarOgrafo Ezequiel Carrasco cuya carrera se 

prolongarla hasta l~s aNos sesenta. 

Otro plagJo flagrante del cine italiano fue ~ª~!§~§ tYC!§t~ 

<Santiago J. Sierra, 1917) inspirado en el personaje homonimo que 

popularizo la pelicula ~ª~iciª CPiero Fosco, 1914). 

El primer esfuerzo con claro sentido industrial fue realizdo 

en 1~17 por la Azteca Film, compaNia organizada por la cantante 

de zarzuela y escritora Mimi Derba asociada con el fotógrafo 

Enrique Rosas. La empresa, que tenia sus propios estudios, 

produjo en ~58 aNo cinco melodramas <~Q ~gf§Q§~ QCQQi§, b! 

constantes tem~t i cas fuPr-on 1 os tormentosos tri bngul 09 amorosos y 

las .• pasiones que ll~gan a la locura. La empresa no resulto del 
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todo productiva y fue disuelta. Se dice que el general 

respaldo decisivo. En cualquier caso, permitib el debut de Miml 

Derba como la primera directora de cine en M~xico en la pelicula 

El distribuidor Germbn Camus se anlmO a producir las 

peliculas §ªnt~ y ~ªCi~~~' dirigidas por Luis G. Pereda <1918>. 

La ~rimera, adaptaba la popular novela, al estilo del naturalismo 

franc~s, de Federico Gamboa. Las excelentes utilidades obtenidas 

lleva~on a Camus a construir sus propios estudios (1920), en los 

que se filmaron otras adaptaciones de la literatura mexicana 

La demasiada poderosa competencia de 

los monopolios de Hollywood acabo forzando el retiro de Camus de 

la producciOn en 1921. 

2.2.3. El automOvil gris. 

sl ª~i9ffiQYil g~ia (1919), la pellcula mas ambiciosa y tal vez la 

rn~s importante del cine mudo mexicano, era una serie de doce 

episodios con pretensiones documentales. Narraba los atracos 

cometidos desde 1915 en residencias de familias adineradas por 

unos asaltantes con uniformes militares. La impunidad inicial de 

la banda se debia a los nexos y complicidad de los fascinerosos 

con algunos jefes venales de los cuerpos policiacos y de 

seguridad de los diversos grupos revolucionarios. Par.:1 cal mar a 

l~ opinibn p~blica se detuvo y se fusilo a algunos de los 

asaltantes. Las escenas documentales del ajusticiamiento, 

inclui~as al final de la cinta, fueron filmadas por Enrique Rosas 
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v funcionaron como punto de partida del proyecto. 

El prurito r~alista y documentQl dG Rosas se oxplicaba por 

la necesidad de armonizar las partes filmadas en base al guión 

cDn el material documental del fusilamiento. Esto lo llevo a 

filmar la cinta por largos meses en los lugares reales de los 

acontecimientos. 

El seNor Juan Manuel Cabrera, jefe policiaco responsable de 

la ~prehension de los criminales, proporcionb documentacibn y 

participo tambien en la pellcula representandose a si mismo. Tal 

parece que algunos episodios de la serie no llegaron a exhibirse 

en su momento por sus implicaciones politicas. 

La cinta fue patrocinada tras bambalinas por el entonces 

presidenciable general Pablo Gonzalez. Esto expli~a que Rosas 

intentara acallar los rumores que atribuian a Gonzalez la auto1la 

intelectual de las fechorfias. 

El ~xito de ~l ªytgm~~il gci§ dirigida por Enrique Rosas, 

Joaquin Coss y Juan Canals de Homes, se debiO no sOlo a la 

resonancia de los acontecimientos referidos ( lo que también 

aseguro cierto ~xito a b~ ~ªºdª dg! !YtQID~~il, dirigida en 1919 

por Er~esto Vollrath e inspirada por el mismo suceso policiaco>, 

sino tambitn a sus notables virtudes cinematogrAf icas. En los 

aNos treinta se le incorporo una banda sonora no muy afortunada y 

se redujo su duraciOn a la d~l largometraje convencional. Esta 

~ltima es la versiOn que se conserva en la actualidad. 

2.2.4. El cine de los veintes • 

.. 
La exhibicion por episodios de g1 ~Y~QID~~il 9Ci§ Y L! ~~O~! ~@l 
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m~rc~r el inicio de la influcnci~ de Hollywood Qn nu~stro cin8. 

Esto se encuentra muy ligado al surgimiento, posterior a la 

Primera GuDrra Mundial~ de los Est~dos Unidos como potencia 

imperialista y hegemOnica en Am~rica Latina. A pesar de todo, en 

la siguiente d~caJa se insistiria sin ~xito en la filmaciOn de 

melodramas burgueses al estilo italiano. Las aventuras 

polif-iacas no tendrian mejor suerte. 

En México, la decada de los veintes es trascendental, pues 

en ella se consolida el nuevo Estado emanado de la Revolucibn. 

Después de la muerte de Carranza en 1920, se suceden los 

generales Alvaro Obregon <1920-1924) y Plutarco Elias Calles 

(1924-1928) en la presidencia de la RepOblica. En estos aNos se 

logran acuerdos m!nimos con Estados Unidos en materia agrari3 y 

petrolera; se minan las bases de la oligarquia terrateniente; el 

Estado gana el apoyo de sectores campesinos y obreros con una 

limitada aplicaciOn de los principios constitucionales; se 

mediatiza y corrompe a los sindicatos y, finalmente, el gobierno 

sortea exitosamente crisis internas muy graves corno la rebelión 

de Adolfo de la Huerta <1923) y el conflicto religioso (1926-

1929). Con el asesinato de Obregón en 1928 se inicia una nueva 

etapa conocida con el nombre de Maximato (1928-1934) por la 

personal de Calles ("Jefe MaNimo de la 

Revolucion">. En este periodo, la "familia revolucionaria", 

CJravemente diezmada, se aglutina en el Partido Nacional 

Revolucionario para evitar rencillas internas, dividirse el botin 
. 

politice~ apoyarse mutuamente y sucederse pacificamente en el 

pCJder. 
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El auga do la prcducciOn silentn mexicana que se inicio en 

1917 ne pudo sosltrn~rse on los veintes. A partir de 1922 

comienza ol d~scc:nso de la produccibn silente. M~s de veinte 

1.:-trgometrajes filmAdos cm 1921~ se reducen a ~;olo cuatro en 1924. 

Una breve recuperaciOn en 1925 no logro mantenerse en los 

siguientes aNos. En 1927 se inicia la producciOn sonora en 

Estados Unidos y en 1929 los mexicanos comienzan la producción 

experimental de cintas sonorizadas en disco. 

Si en los prineros tiempos del cine mexicano salia resumirse 

en una sola persona el trinomio exhibidor-distribuidor-productor, 

en los veintes as cada vez m~s claro el divorcio entre .esas 

funciones especiafimente el de productores que enfrentan los 

intereses conjugadas de exhibidores y distribuidores. Hollywood 

habla desatado ur.a agresiva poli ti ca de 

cinematogr~fica~ .¡¡ue implicaba el establecimeinto de sucursales 

de sus casas di stri bui doras en el mLmdo entero a cargo de 

gerentes estadunidens~s, el apoyo a exhibido~es nacionales para 

que promovieran Das cintas norteamericanas y la fundacibn de 

Organos de prensa 4ue e~altaran las virtudes de la cinematograf!a 

hollywo:::idense. 

Despu~s de la Primera Guerra Mundial, el cine norteamericano 

logro desplazar paulatinamente a la produccibn europea de los 

mercados capitalistas. Lós exhibidores, por su parte, se 

resist!an a aceptar un cine tan precario como el mexicano. 

Al cerrarse los Estudios Camus otros intentos de mantener 

una producción stistem~tica y continua de cintas estuvieron a 

cargo de los hermanos Carlos y Jorge Stahl, Manuel ~ • 
. . 

Eduardo Urriola y Miguel Contreras Torres. El cam~rOgrafo Jesús 
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d.')r~.;al e!:..; el ntimbre de Estudios dio'"! la N.:o\ci onal Productora di? 

Peliculas, se rodarlan algunas de las primeras cintas sonoras. 

Oj.eda y Urriola~ a<.;oci.:ldos con el actor ~bnuel Arvida, fundaron '-' 

mediados de los aNos veinte una academia cinematografica 

<Artistas Unidos de M~xico> de la que surgirian algunos artistas 

para sus producciones. Igualmente, durante los veinte, se hizo 
, 

un pequeNo pero significativo nOmero de filmaciones en YucatAn, 

Jalisco, San Luis Potosi, Sonora, Oaxaca, Puebla, MichoacAn y 

Veracru2. Asl, en 1924 son peliculas provincianas dos de las 

cuatro filmadas; en 1925, lo son cuatro de nueve pellculas. Con 

la llegada del cine sonoro, las iniciativas de filmaciOn en el 

interior de la repOblica pr~cticamente no volverian a repetirse. 

2.2.5. El "mexicanismo" 
cinematografico. 

A proposito de los temas abordados por el cine nacional en los 

veintes, se advierte una creciente tendencia -aproximadamente en 

la mit~d de la producción- a inspirarse en tramas de origen 

nacional. Esto fue seguramente un reflejo pobre y descolorido de 

la cruzada nacionalista poderosamente impulsada desde la 

Secretaria de Educación POblica por el filbsofo Jose Vasconcelos 

durante el regimen obregonista. Es interesante resaltar que el 

Estado jamAs elaboro en la ~poca una politica especificamente 

e i nematogr l\f i e,"\. 

Dentro de ese ambiente mexicanista algunos perlodistas, 

desde·· las p.".>.ginas d~ cspectl\culos, é\bogaban por un cine que 

mostrara nuestr~s tradiciones, historia y paisajes en la 
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r>tmtalli\, pues -cler.ian- que solo li.\ originalid.:ld dE1 lll.ll.'Stro Sl~r 

n:!.cional podrL1 ,r.fistinquirnos e imponer nL1estro cine en el 

extranjero. Lamentablamente, ese nacionalismo cincmatogrhfico se 

deten!a en rasgos superficiales sin permitirse ~l m~s leve asomo 

a las diferencias regionales del pals o a nuestro pasado 

historico. Se cata en una exaltaciOn abstracta, hecha en el 

vaclo, de todo lo patriOtico, lo indlgena y lo folclOrico. MAs 
" . 

que en la realidad nacional~ ese cine parecla inspirarse en el 

"genero mexicano" del teatr-o de revista mL1y en boga en aquel 1 a 

epoca. Tal influencia es evidente en ~iªjg cgQQQ~Q (1919) y 

Eªc!itlª g~Q9Q9 <1920), dirigidas por José Manuel Ramos. La 

primera, que trata de los apuros de un provinicano en la capital~ 

ma~ca con ello una pauta temAtica que serA muy frecuente en los 

generas rancheros. (melodrama y comedia). La pellcula fue 

interpretada por el comico Leopoldo ~Ys!§;QQ Beristain y por 

otras figuras del teatro de revista. 

El mAs pral! -if i co entusiasta de esa linea 11 mex i cani s'ta" fue 

Miguel Contreras Torres, ex-oficial revolucionario que cumplib 

una carrera cinema~ogr~fica excepcionalmente larga: de los aNos 

veinte a los af'r1os sesenta. Debuto protagonizando g1 ¡!C~Q, 

dirigida por Jos~ ~anuel Ramos en 1919. De ahi en adelante seria 

casi siempre productor, realizador, argumentista y protagonista 

de sus peliculas~ un binomio costumbrista rodado en MichoacAn 

que integraron ~A ~§QQ[ª! (dirigida junto con Rafael Berm~dez 

Zatarain y Juan Carnals de Homes, 1921) y el cortometraje ~! §ygDg 

forma 'evanchista y patriotera (sogOn los testimonios que quadan 

efe la cinta) el prcoblemi'.\ de los braceros me::icanos en los Estados 
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Unidos; 8!m~§ !CE2~5~!~! (dirigida con Manuel R. Ojeda, 1923>, ce 

ambiente costcno 1 film0d~ en Vcracru:; 

<dirigid,::\ con (3¡uc;tavo S~c?n:: de Sicilia, 19~4) aprovecha 

secuencias documen~ales de aviacibn para dascribir la abnegaciOn 

de las madres ~nto el riesgo y haroismo de sus hijos; finalmente, 

despu~s de Qcg~ ~ª09[~ ~ §Q! (1923>, basada en la vida del 

diestro neoleon~s Rodolfo Gaona, Contreras Torres filma en el 

extranjero antes de volver al pa!s en 1929 para realizar ~l 

Otro interesante exponente del cine mexicano de inspiracibn 

nacionalista fue Guillermo Calles, §! !a~!g, de larga trayectoria 

en Hollywood donde se especializo en la caracterizaciOn de piel 

roja en numerosos westerns. 

<dirigida con Miguel Conteras Torres, 1921>, El io~iQ ~ª9Yi 

(filmada en Sonora en 1926) y Bi~ª ~§ ~CQQ~§ <realizada en 

Mexicali en 1927> resalta el aliento indigenista. Pionero del 

cine sonoro C~iQ§ y l§Y, 1929), Calles tendr!a en el una breve 

carrera. 

Ernesto Vollrath, cineasta de origen alem~n, ligb su carrera 

al destino de los Estudios .camus. Alternaba melodramas burgueses 

<0mD§§i§ y ~ªcmgn, de 1921>, con cintas costumbristas de tema 

rural: bª e~Cf§!ª <1921>, basada en una novela de Jos~ Lbpez 

Portillo y Rojas, sobre un conflicto de tierras entre dos 

hacendados, y gn lª bªSi§DQª <1921>, sobre la explotación 

campesina. 

ManL1el R. Ojeda dirigib ~! Gci§iQ ~§ QCQ C1926> y 

~QQ§RiCªfiQD (1927>, dos cintas de ambiente colonial y §1 fQlQ§Q 

s!@ illD!:!DQ!. (1928), en la qu11 se ponderabc.1n lo~:; logros de los 
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nnbiernos surgidos db la RevoluciOn. 

Contr~stn con l~s vehemencias rovolucionari~s de los aNcs 

vPinte la obra d~l tngeniero Gustavo S~enz do Sicilia~ personaje 

aristocratizante de tendencias conservadoras y fascistas que se 

ambiente campirano~ actoa den Carlos Rincbn Gallardo, Marqués de 

Guadalupe; su historia exalta las jerarquías y las tradiciones , 
que privaban en la vida de las haciendas. 

2.2.6. Cine con moraleja. 

Es curioso resaltar en los veintes la filmacibn de cintas 

moralizadoras come ~Q!Sb@~!g~i§illQ <Pedro J. VAzquez; 1922>, que 

5Gg0n un anuncio ~edia a los ricos y opulentos ''cultura al que 

sufre, a los humildes, todos los que necesitan ••• tratadlos con 

cariNo, educadlos .•• y el bolcheviquismo se convertirA en amaos 

los unos a los otrQs". ~! eYDQ ~! b!gccg (Gabriel Garcia Moreno, 

1927>, filmada en Orizaba, denuncia los perjuicios de la 

farmacodependencia con crudo y sorprendente realismo Caun se 

conserva>. bQ§ b.Llg~ ggl QQáiing <Luis Lezama, 1929) trata de la 

utilidad de los ex¿menes prenupciales, y ~if!Q <1930) es una 

cinta de propaganda antialcchOlica. 

2.2.7. Documentales y noticiarios. 

Después de 1917, la producciOn de documentales pasa ~ segundo 

nlano: Unicamente sobresalen los hechos en ocasiones esp~ciales: 
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lo~ referidos a ~n5 asesinatos de Zapata y Villa, a los 

l~ consumacibn da ?3 independencia. T <.\mbi t-n se conoc:L'n .:..\l gunos 

don.1mc=>nt.~les de prnnocion turistica y dl? prop.:.HJ<rnd<-1 polltica. De 

estos Oltimos surgi~ron varios al triunfar el constitucionalismo. 

El predominicr de las cintas de argumento propició la 

apariciOn de las r~vistas fllmicas nacionales al estilo de las 

GaumDnt o Path~ que la producciO;n eminentemente documental 

previa hacia reittrativas e in~tiles, por ejemplo, La C!~!§t! 

QSl!;iQD~l que frea::-asa en .1912. As!, de 1919 a 1920, 

A mediados de los 

patrocinada la seglnda por el diario ~l §1929• 

A diferencia de las producciones de Enrique Rosas y de los 

Alva, los documentales y noticiarios de la segunda etapa evadian 

la realidad polf~ica del pals y trataban asuntos meramente 

anecdóticos. Era evidente su carActer promocional. 

2.2.a. Distribuci~n y exhibiciOn. 

La distribución cinematogrAfica corrla a cargo de las casas 

alquiladoras y distribuidoras d~ pel!culas que ten!an contratos 

con empresas extranjeras y con productores mexicanos; algunas de 
1 

el 1 as, adem~s pos2ian cadenas de exhibición. Alvarez Arrondo y 

Cia.~ Garman Can1.1s, !a Compaffia Me:dcana M¿mL1facturera de 

Pe1iculas, Gonzal~ Vareta~ S. en C. son algunas de las empresas 

di stri bui doras mas conocidos. 

En .:\flUella ó;r::ica, e~ Circuito Or.:.m,>t, de los herm.:mos Jacobo 
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y Bernardo Gron~1~ era la rn~s poderosa casa exhibidora. Su 

e 0d[lna conro;l uba rJ;' ncho ~s<.\l ont.•\:; ~ i:m tru r!l lo:, l~l S¿\l ón r~ojo y el 

Olimpia~ consid~r~dcs los m~s lujosos de la capital. 

Para concluie este somero repaso por la historia d~l cine 

mudo mexicano~ diremos que los esfuerzos por establec~r una 

industria no fru.:tificaron debido a la enorme competE.•ncia del 

cine extranjero y a las circunstancias precariils de producciOn. 

No ,estaban dadas las condiciones que con el arribo del sbnido 

propiciarian en los treintas la formacion definitiva de la 

industria cinematcgr~fica nacional • 

.. 
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Como mencionabamos al principio de este trabajo, el historiador 

del cine mexicano se enfrenta a un obst~culo insalvable cuando 

pretende el estudio de los primeros treinta y cinco aNos de 

nuestro cine: la desapariciOn fisica de la mayor parte de las 

peliculas filmadas en ese periodo. Calculamos que alrededor del 

90X de nuestro legado cinematogr~fico se ha perdido de manera 

irremisible. 

A la inexistencia de las peliculas debemos agregar tambi~n 

la ausencia de catalogas de producciOn que nos orientaran y 

guiaran acerca de los titules filmados, sus realizadores, 

productores, interpretes, su extensiOn, g~neros y asuntos 

abordados. 

A la escandalosa inconciencia e imprevisibn de nuestros 

pioneros fllmicos y la de sus contempor~neos debemos agregar las .. 
c.:ltastrof es que han aniquilado colecciones, archivos y 
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Es pues~ de manera indirmcta, nNtrapolando a partir de las 

cintas supervivientes~ de la recuperacion de fotogramas aislados 

y fotografl~s de prensa, cfo tFYstimonios, de cn~1nicas, de 

documentos y de trabajos histOriccs que podDmos reconstruir 

nuestro pasada e i n:•rnz1togr~f i ca. 

Para intentBr recuperar, asl sea de man~ra parcial ese 

l egc<do de nuestra cultura, consideramos fLtndamental la 

recolección de la información filmogr~fica. 

La FIAF < 1932: 7>, al distinguir entre "catalogo" y 

11 filmagrafla 11 indi;~a: 

·La 

Un cat~logo se ocupa de la informaciOn sobre las 
pellcula~ existentes en la colección del archivo, 
mientras que una filmografia reOne datos de peliculas 
sin toma~ en cuenta donde se encuentran. 

filmogr~f!a es una descripciOn y relación de la 

produccibn cinematogr~fica, generalmente esta limitada por 

parametros tempor~les y geogrAficas, aunque puede re~ponder a 

otros criterios: filmograflas por generas cinematograficos, de 

personas, etc. CcFr. :Uü_g.!,.: 9). 

Cada ficha filmografica debe recoger aquellos datos que 

permitan identificar una pellcula. La extensibn o cantidad de la 

informaciOn acopiada dependerA de las necesidades, posibilidades 

o caracteristicas del trabajo filmogrAfico. La FIAF <iQig.!..: 15) 

considera como datas filmograficos minimos para la identificación 

de una pnlicula el titulo ot·iginal, pais de odgen, dir·ector, 

compaNja productora, ano de producciOn e idioma de la pelicula y 

de los subtitulas. Para los noticieros y revistas, soNola que, 

adem~s, se incluya el n~mero de emisiOn, la focha de cmisiOn y un 
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los archivos no se limitan a ese rninimo de datos y por lo general 

contemplan en su~ fichas catalogr~ficas el titulo, dotalles de 

producci on' dr.?rcdlos' fecha de presentaciOn, sinopsis de la 

trRma, contenido~ otras <i~ig!..: 25>. 

Refiri~ndosa al registro de información detallada, la misma 

inst-itucion sef'lala· "que requiere de una gran cantidad de tiempo y 

trabajo, debe corcentrarse, en primer lugar, en la produccibn 

nacional" <H>.ig!..: 15). 

Por la naturaleza historiogr~fica y nacional de tiuestro 

trabajo, nosotr;r.s hemos optado por la el abo1-aci On de una 

..filmografica det<tllada y comentada, es decir, qL1e "contiene 

comentarios o e:~p l i caci ones, ademas de los datos 

filmograficos ••. " <i~i~~: 9). 

La ficha filnogrAfica contendra los siguientes elementos: 

1. La llamada ii~h2 !g~ni~e: Descripcion de las caracteristicas 

t~cnicas y exter~as de la cinta y de los créditos personales e 

institucionales Crelacibn de las personas e instituciones 

pasrticpantes en la produccibn seNalando las funciones' que 

desempeNaron en ella). 

2. Nacionalidad. 

3. Fechas de prod~ccion y de estreno. 

4. Estudios y locaciones de filmaciOn. 

5. Costo. 

6. Datos sobre l~ c~nsura (certificado de autori:acibn>. 

7. Sinopsis y clasificaciOn g~nbrica • 

.. 
8. Notas cornpl emmt<.1ri as; comtc:ntari os. 

El f i 1 mogr !:-1-f i c:o pais 

DAVALOS or.:ozco :SUMi'h'\ í-"ILMICA MEXICANA 1916·-1920: / 106 / 



.: 'S. HACIA · UNA F IÜlDGRFfA . CR I T l CA~ •----' 
-~----------~---------~ 

En el pJsado~ la filmografla se descuido seria~ente. 
Si st., quicr;-:>n n::~unir y c>ílF'<ni:::ar nucvos datos 
filmoorh;icos, llen~ndo las lagunas existentes en las 
filmoc:¡r¡,;i<.:\'6 acb1ules~ se requerira d~ una enorme 
cantida~ de trabajo •.• 

Inctuso en aquollos paises con un volum~n de 
praducci~n rclativarnQnte pGqueno, como Austria o 
RumanLL dondo el intores por la filmogr·afla se ha 
rr.trasac'"J, h.-:ty Lln ro::ago masivo de trabc.\jo qlll') tardar A 

, aNos rm ser supQr.:ido debido a lo complejo de la 
investi~~ciOn r8trospectiva y a la escasez de 
documunt2ci6n r~lacionada con los primeros anos. 

Est~ n~gligQncia del pasado debe sGrvir como 
adverter=ia para que las filmografias reciban mayor 
priorid2d en vista de la importancia de la labor que 
realizan. CFIAF 1982: 9). 

La misma or~anizacibn insiste en la importancia de la 

elaboracion de filmografias nacionales por '' ••• ser fuentes 

invaluables para la investigacion historica ••• " y recomienda 

11 
••• que cada pais elabore su ·fimografia nacional que funcione 

coma medio debid2monte organizado y aceptado internacionalmente 

para difundir inFormaciOn exacta sobre la producciOn fllmica 

total del pal s cor,espondi ente ••• "; y ml\s adelante acota: "La 

filmografla debe ser amplia, aplicarse a todas las pellculas -se 

tenga o no una copia en el archivo- y debe excluir todas las 

producciones extranjeras". <i~ü!:..> • 

Es a partir de las sugerencias de la FIAF que en este 

capitulo describiremno las fuentes para el estudio del cine 

si 1 ente mexicano, evaluaremos algunas de las filmograflas 

editildas y propondrerno·:; la relaciOn de la infor-macion que 

id~almente debera ccntener una ficha filmogr~Fica para la 

producciOn fllmica mexicana. .. En el siguiente capitulo se 

0nsayar~ una filmografla critica del cine mexicano del pLlriodo 

O{) VAL OS ílRO'ZCO : SUi"17'líl F I LI'! I CA MEX I Cí\MP1 1? 16-i<i>::·:O: / 107 / 



----------------------~3. ~ACIA UNA ~ICMOGRrIA CRITrcn. ____ _ 

1º11-i-1920. 

3. 1. Las fuentes. 

Refiri~ndose a la elc~boracion del C.:lt~logo en las cinematecas, la 

FIAF ( 1982: 8-9) ~conseja ~ los archivist~s recurrir a las 

siguientes fuentes: 
, 

1. La pelicula misma, que es la fuente primaria. 

2. Documentos como guiones, argumentos, boletines, listas 

de actores, diarios de filrnaciOn, reseNas y otras fuentes 

se?cundarias. 

3. Fichas de catAlogos e indices de otros archivos ( ••• >. 

La misma institucion, valorando cada una de las fuentes, 

seNala refiri~ndose a las primarias (las peliculas), que 

por lo regular, se puede asumir que los cr~ditos que 
aparec:on Em una pelicula son los coi-rectos. Sin 
embargo, c.;>n las peliculas dobladus, la tt~aduccion de 
los crtdi tos puede tener errores, en especial. si 1 os 
nombres han sido transliterados. Por lo tanto, siempre 
que sea posible~· los datos filmogr•ficos deben tomarse 
de la vcrsiOn original de la pelicula. <i~i~~>. 

Mas adelaMte se indica que cierto tipo de informaciOn no se 

encuentra en la pelicula, como datos o nOmeros de autorización 

de la censura, fecha de primera exhibicion (estreno>, etc. y que 

para estos casos la fuente primaria son los documentos escritos 

La FIAF concluye sus recomendaciones con esta 

advertencia capital para la naturaleza d8 nuestro trabajo: 

.. 
Sin embargo, las fichas dal cat~logo basadas 
e~:clusivamcnte en fuc::ntes s!.?cuncL.u-iar-; corn:m el riesgo 
du l.:' mj s,n•.:J ino::ac:ti tucl, poi~ lo que~ s;i E'S pm;ible, ~:;e 

deb~ rocurrir a la pcl1cula misma para su verificaciOn. 
Las fuentes secundarias deben sonalarso siempre como 
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tales rrqistrAndosc su titulo y origon. 

Las rr.comrmd.Kiones y observaciones de la FIAF seNalan el 

punto debi 1 para r.:•l re:~gi str-o de la producci tin me~: i c.:ma anterior a 

1931: la aus~ncia de fuentes primarias, es decir, de las 

peliculas mismas que se quiare catalogar y registrar, y, la 

ine>:istencia de fuentes secundarias confiables. Tales 

diftcultades obligan al estudioso dQ nuestra historia filmica 

primitiva a recurrir a diversos medias para allegarse informaciOn 

fi lmografica. Esta serA por principio, siempre "inexacta" 

conforme a lo indicado mas arriba por la FIAF, ante 1 a p!?rdi da 

generalizada de las pellculas. La certidumbre o probabilidad de 

los datos filmogr~Ficas pravendria de la valaraciOn subjetiva de 

la fuente o fue~tes, a bien de la confirmaciOn del dato por 

fuentes diversas. 

Un ejemplo que se refiere tan solo a un dato aparentemente 

ta~ simple coma el titulo. En el casa de Qº§§§LQO <Manuel de la 

Bandera, 1917>, las anuncios de prensa referidos a su estreno se 

refieren a ella como Qh2~~i9o, unos §ti!!§ de la cinta que 

resguarda el Archivo General de la NaciOn dicen b§ Q~§Q§!QD• 

As! tambien la registran algunas reseNas cinematograficas, no 

todas. Nosotros hemos preferido la primera variante por 

considerar de mayor confiabilidad la fuente periodistica 

preliminar al estreno. En cambio, Aurelio de los Reyes (1986) 

prefiriO la segunda. Ambas opciones son validas pues provienen 

de fuentes docum~ntales (secundarias) contempor~neas a la 

filmacion de la cinta. La duda sOlo se disipar~ el di~ que se 

loc<1li•ce r:\lgLtna copia del film. 

A continuaciOn, describiremos brevemente el estado y la 
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::.'.ll i d.:lrl ck1 l ~is furnte~:; p¿~ri.1 ol c:stuc-Ji o y c:onoci mi r.nto del ci nG> 

mudo mexicano. 

Son pr.tcticamcnt0 i no::i st~ntes. 

Calculamos que alrededor del 90% do la producciOn se ha perdido. 

As! por ejemplo, de 147 titules de cintas de m~s do 40 minutos 

filmados entre 1co6 y 1931, recogidos por Davales y Vazquez 

e 1985), se conser\,,:m de manera tot.:11 o fragmentaria alrededor de 

11. No obstante qre las crónicas de la ~poca hacen en lo general 

caso omiso del cire documental anterior a 1916, es el material 

mas copioso qL1e se conserva. 

Ademas de su oxigilidad, el material existente presenta el 

problema de su prEservaciOn y accesibilidad. Recordemos que 

nuestros archivos :n micos mas importantes, 1 a Ci neteca Naci or1al 

y la Filmoteca de la UNAM, han sufrido catAstrofes que 

volatilizaron cintes conocidas y otras sin identificacian alguna. 

Lo que penosamente ha logrado sobrevivir es de dificil consulta. 

No hay cat~logos o inventarios pOblicos que nos informen los 

ti tlll os habidas en los diversos archivas y menos aun, 

pasibilidades de vt-:r. y estL1diar esos matC?riales. 

Aurelio de las Reyes C1983a: 14-16) apunta, entre las 

cole~iones filmicas m~s importantes la del Sr. Edmundo Gabilando, 

material primordLlmente fi'lmc:\do por los hermanos Alva, qLle 

actualmente est~ depositado en la Filmoteca de la UNAM; la 

colecciOn Toscano~ con mat~rial filmado o r8copilado por el 

~ineasta y exhibijor Salvador Toscano, a partir del cual se 

P-1 aboraron dos ma11ti:1jes~ 

. 
~c~g!~~!QD~~!D <19~> y dos soriGs de t~lEvisiOn: IQ§iimgnig§ ~§ 

l (':l Ac:. t u.:.1 l rnen t i.'2, 
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S~lvador Toscano. Otra colocciOn os la de Jesús H. Abitia, a 

archivos filmicos extranjeros han sido poco estudiados y en 

general se desconoce si casualmente conservan material filmado 

por me:dcanos. 

, 
No obstante el paso del tiempo, aun es posible rescatar 

material. A peEar de la inconciencia generalizada se siguen 

har.iendo hallazgcs. Lo m~s interesante, es que luego aparecen 

cintas que no se encuentran registradas en ninguna fuente 

secundaria como es el caso de muchos documentales de la 

Revolución (cfr. De los Reyes 1986: 14) o el caso de I!CC!b!g 

~º2ª9!!!~ <Carlos Amador, 1930). Incluso un archivo tan conocido 

y promovido -pero inaccesible- como el Salvador Toscano puede 

ver.se i nesperad.::1mente enriquecido, tal y como ocurrió 

recientemente, cu.:,ndo Imevi si en y el IMSS patrocinaron el rescate 

y transf~rencia a videotape de 389 rollos enlatados que contenian 

287 mil pies de película hallada dos aNos antes en la hacienda 

Los Barandales <Lerma, México) propiedad de la familia Toscano 

Las enormes potencialidades aun 

prDsentes para el rescate filmogr~fico lo demuestra la destacada 

labor de Fernando de! Moral quien hace poco obtuvo de un 

particular un f rci9nento de '=-ª QQS!2Q~ It:Q9.i!;S1 que logro restaL1rt.'\r 

despu~s de paciente y laboriosa tarea • 

. 
documentalos, or~lcs e historiogr~ficas. Lc3s prim<~ras, lt.'\S 

fuantes documGnt2les, sen las publicacionoD periódicas y los 
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.wchivos y colt>cc:ionE~~; t;·mto pC:1blico~:, como pr·iv<..1du~;;. 

~ltimos contienQn documentos oficialu~, 

A travbs d~ las public~ciones periódicas tenemo$ acceso a 

anuncios, publicid,1d, gacetill<E>, rE>portajcs, noL:u:., rosaf'fas, 

crónicas, sinopsis argumentales, ilustraciones y fotografias da 

1 a producci on f i lr:·i ca mexicana y de sus protagonistas. Por su 

relativa accesibi~idad y su riqueza es una de las fuentes 

primordial es para el estudio de nuestro cine y ha sido 

ampliamente uti 1 izada por . nosotros, asi como por otros 

historiadores co~~ Aurelio de los Reyes, Luis Reyes de la Maza, 

Gabriel Ramlrez v Helena Almoina. El problema m~s grave que 

pn:isenta esta fU'"nte es 1 a di spersi on y f ragmentaci on di? 1 a 

informacion que ofrecen, diseminada en miles y miles de p&ginas y 

titules que demanda~ un laborioso, minucioso y prolongado 

esfuerzo para que 9ea fructifero. De los Reyes (1983a) valora 

positivamente los resultados que pueden extraerse de estas 

fltentes. 

Los archivos p~blicos y privados son otra fuente importante 

de informacion. Aurelio de los Reyes, quien ha recurrido a 

" ellos, menciona entre otros al Archivo de la DirecciOn General 

del Derecho de Autor de la SEP, al Archivo General de la Nación 

CDe los Reyes 1983a: 7>, el del Ex Ayuntamiento de la Ciudad de 

Mexico, etc. 

Del Archivo G~neral de la Nacibn, Gustavo Garcia localizo 

varios guiones y argumentos cincmatogr~ficos, algunos filmados y 

( 1 981 -1 982) . Esto permitiO que la Filmoteca du la UNAM pudiera 
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1927) y cotejar el montaje propuesto para ~! RYne dg 

b.i~C!:Q (G,1br i el G<.vd a Moreno, 1927). 

Sin duda, 

s11f i c:i entemente 

in~ de lns vetas mhs valiosas y que no han sido 

difusiOn del mat?rial escrito depositado en las manos de los 

hr?rederos de nuest··os cineastas pioneros. En ellos no solo podrla 

l oc.'.ll izarse la documentación mas variada (diarios, 

correspondencia, ~rogramas, recortes, etc.) sino -incluso- ser 

fuente de hal 1 az IJCG f 11 micos. 

Los test i mor~i os or,;>.l es pueden con s.\ der-arse pract i camente 

e::tinguidos o en vi~s de e:\tincian. Estamos a 91 aNos del 

arribo del cinemaWgrafo a nuestro pais y a 56 de la filmación de 

la version sonora de §~ni~· Jose Maria Sanchez Garcia recogió a 

fines de los cu~entas y principio de los cincOentas algunos. 

Una veintena .de ,:f'fos despues, el INAH emprendí ó un proyecto de 

historia oral qL~ concediO gran importancia al rescate de los 

testimonios del cine mexicano. Algunos de los resultados de este 

trabajo se dierai a conocer en los Q~ªQg[QQ§ Q§ ls Qio@t§~2 

Nª~iQDªl y todos se encuentran debidamente resguardados en el 

Al"l:hivo de la F'alaka del INAH. 

Los testimon:i?os orales hay que valorarlos con mLtch¿1 cautr1la 

y cuidéldo. Las personas suelen ser bdstante olvidadizas en lo 

que SG refiQr~ a fechas y hechos histOricos o confundirs8 con 

ellos. Como es n:\tura.l., su testimonio GS totalmente subjetivo. 

R• 1 c:uer>d,1n ~ revi vEr.1 y narran 1 os huchos do los qu~:: -f ur.!r·on 

o contcmpor~neos conforme a sus 
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lo r·H.w1 e prodLH: ir dc1 f e>nn •. \t: .i rJ1H2::; y 

Lo la 

~alo~aciOn quQ dic~~s p&rsonas hac~n de 6US propias vivencias, en 

1.1 riqLte::a c\nCE.'r.::Jl'itica de sus rE'cUc.'rdos y en la cNOC.:\cion de 

hC'chos y si tu:'.C iones personales o circunstanciales 

dificilmente trasricnden a otras formas de registro. Es por lo 

anterior que dis~repamos de la opiniOn desfavorable que esta 
, 

fuente le merece~ Aurelio de los Reyes (1983a: 18). 

La historioGrafla sobre el cine silente mexicano puede 

considerarse esc~sa y de muy diverso valor. Sin duda, la mas 

relevante ha si e,) 1 a producida por Aurel i o do los Reyes e, 

indiscutiblemente. el pionero en esta tarea fue el periodista 

Jos~ Maria S~nch~~ Garcfa. En este espacio nos referiremos de 

manera breve a les trabajos historiogr~ficos m~s significativos 

que hemos conocida. 

Para Aurelio de los Reyes, el trabajo de acopio documental y 

tes ti moni al realizado por Jose Mari a Sanchez Garci a ºha dado 

lugar a la difus10n de datos cuya veracidad es dudosa y con poca 

significacion par., la historia del cine nH?>:icano" <De los Reyes 

1983b: 25) • Esta conclusiOn es fruto de la critica minuciosa y 

desmenuzada que ~izo De los Reyes al trabajo de s¿nchez Garcia. 

Cuestiona acerta~amente su m~todo y muchas de las afirmaciones 

infundadas del ~eriodista <i~i~~= 25-36). Sin embargo, no 

podemos compartir los reparios y presunciones académicas d~l 

hi sto1-i actor. T~l parece que para De los Reyes el mayor defecto 

de S~nchGz Garcia es su ausencia de formación universitaria, lo 

que se . refleja on los errores metodológicos comc2t C?. Un 

r:ur>sti.onami ento m~s severo men-i:Jcen los universitarios 
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amplla cultura descuidaron el estudio y rescate do esa parte de 

nuestro legado hlstOrico. 

Incuestionablemcnte, S~nchez Garcla incurre en errores, 

tergiv~rs~ciones y oeneralizaciones apresuradas. Como lo indica 

De los Reyes <i~!tl~= 36) insiste en atribuir todo un proceso sOlo 

a l'a iniciativa de unos pocos individuos, i?tc. Pero el valor 

incalculabe y ~nico del laborioso empeNo del periodista reside en 

proporcionarnos un acopio de testimonios, recuerdos personales, 

ar,P.cdotas, fotografi as, §i!!!§, .e incluso documentaciOn que sin 

Gl estarla definitivamente perdida. Como todo trabajo elabortado 

sin el auxilio de la metodologia de la ~iencia, la obra de 

S~nche2 Garcia debe ser sometida por todo investigador social 

(ll~mese historiador, antropblogo o sociblogo) a una evaluacibn y 

revalorac:ion critica que nos parmita aprovecharlo 

fructlferamente. 

La obra de Jase Maria Sbnchez Garcia -eminentemente 

periodistica- que hemos localizado sobre cine mudo mexicano es la 

siguiente, en orden cronolbgico: "Apuntes para la historia de 

nuestro cine" (serie irregular>, en ~QY~Q~Q§§ (1944-1945>; 

"?Quien es quien en nuestro cine?" (serie irregular>, en 

(1944-1947>; "El cine en Me:dco" (9 capitulas) en la 

"Como se inicio y como se desarroll.o 

nuestro cine" <7 c:apitulos> en la rC?vista ~!E ( 1951) ; "Historia 

"Posquejo hi stc':Jri CP y grafico de produce: ion 

c.i.nemfltogrl:lfica dunmt~ la er-a muda", publicado en la 
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Portas, eds. 1957: 36-103), 

R~yes solo moncinn~ los dos primeros y al Oltimo t!Lulo, aunque 

~n trabajos postcr~ores hace uso de todos ellos. 

El "Bosqur.jo .•• " es la C:1ltima version, asi como la mas 

acabada y sint~tic1 escrita por S~nchez Garcia. En la voluminosa 

"Hi 9tori a del ci "E' me~d c:ano 11 el mismo aL1tor vac i o toda 1 a 

informacion dispo~ible sobro nuestro cine primitivo: resefYas 

period!sticas, transcripciones enteras de entrevistas, 

correspondencia y documentos, copiosos recuerdos personales, 

amplios testimonies, multitud de fotograflas y §1i11§, todo 

ordenado de manera cronológica. El periodista, en la medida de 

sus posibilidades y con todas las limitaciones metodologicas tan 

pertinentemente s9Naladas por De los Reyes, fue actualizando y 

corrigiendo las sucesivas versiones del trabajo. 

Es conveniente s~Nalar que la monumental·colecciOn de fotos 

y §i!!!§ sobre cine norteamericano y mexicano que Jos~ Maria 

Sa~nchez Garcia logro acumular durante su larga carrera como 

periodiata de espect¿culos, se encuentra en poder de Paco Ignacio 

Taibo, escritor, periodista y aficionado al cinematbgrafo, sobre 

el cual ha escrito varios textos. OjalA y pronto se decida a dar 

a conocer o al menos pe~mitir el acceso a esa importante 

coleccion fotografica. 

Por muchos aNos, la obra do Sanchez Garcia fue la Onica 

fuente para ol conocimiento del cine mudo nacional y fue 

. 
rr.?pt-oduci da y rr:fundida pm· numerosos autores, entre el 1 os, 

. 
Emilio Garci.3 Riera (1963) y Josc? Alberto Casillr.1s (1972). 

Aurelio de los Reyes <1973: 26) apunta tambi~n la slntesis 
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U~QQCafi~ dQ ~~~i~Q y la de Paco Ignacio Taibo publicada en la < 

La segunda sLria de fuentes historiagr~ficas quQ rescNamos 

son las recopilaciones de notas de prensa realizadas por Luis 

Reyes de la Maza, H2lena Almoina y Gabriel Ramirez. Al primero 

!~Z~i (1980) y el ter~ero es el autor de g1 ~iQQ ~y~~tQ~Q <1980). 

En §ª!QQ BQJQ~ Reyes de la Maza, a partir de la recopilacian 

de notas periodlstic~s elabora una cronica de la situacion y 

desarrollo de la industria cinematogrAfica en M~xico entre 1896 y 

1920. Basi cc:~mente comenta y da cierta continuidad a la 

reproducciOn del mate~ial hemerogrAfico. Desafortunadamente, su 

interes no es proporcionar al investigador un material 

rigurosamente historiogrAfico, sino que se orienta simplemente a 
~ 

difundir de manera amena un momento desconocido de nuestro 0 

pasasdo cultural. En consecuencia, ni indica las fuentes de 

donde proviene la informacibn, a veces ni las fechas de 

publicacibn de la misma y, fuenos, los titules y autores de las 

mismas. Estos Oltimcs sblo son mencionados cuando poseen para 

Rrayes de la Maza alguna relevancia literaria o cultural. Por 1 o 

dicho anteriormentG~ Aurelio de los Reyes <1983b: 37 y 38) somete 

a una severa critica el trabajo reunido en §ªl~o B9iQ· 
. 
Todos los defectos metociolOgicos soNalados, son superados en 

[! SiQQ ~QOQCQ GQ ~Q~i~g, donde Reyes de la Maza se asoma 
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admirable y rigurosamunt~ al imp~cto da la llegada del sonido 
1 

cinematogr~fico a nuestro pais de los aNos 1929 a 1932. A una 

amplia y bien informada introducción le sigue una selección de 

textos periodisticos que recogen los conflictos e impresiones 

publicados por la prensa en aquellos momentos criticas que 

precedieron al nacimiento de nuestra industria cinematogrAfica 

sonóra. 

La obra de Helena Almoina se reduce a la reccpilacibn 

acrltica e incompleta de material hemeorgrafico. No sabemos los 

criterios de selección de las publicaciones, el porque de la 

reducción de las fuentes a una sola en los ~ltimcs aNos que 

abarca el trabajo o el porqu~ de la limitación temporal~ etc. 

Carece de criterios para la selección y exclusión de materiales, 

la revisión es incompleta y no agota ni el estudio de un periodo 

especifico o el que puede proporcionar una fuente o conjunto de 

fuentes. Puede ccnsiderse que la utilidad del trabajo de Almoina 

es complementaria. 

gl fiDg ~Yf!t§SQ de Gabriel Ramirez es un esfuerzo ejemplar 

que ojal~a se repita en otras regiones y estados del pais. Todos 

los trabajos mencionados anteriormente e incluso el de Aurelio de 

los Reyes parten dt: la información e>:istente en las bibliotecas y 

hemerotecas capit~linas, lb que provoca una obligada versiOn 

centralizada, en la medida que las publicaciones periOdicass del 

resto de la naciOn no se encuentran adecuadamente representadas 

en los acervos de li:\ c:iLtdad de rlt?::ico. La importancia de esta 

carencia 121 dP-muostr·a r..:amirC?:: con su e::plorac:ic'm del cine 
.. 

yuc.:1teco. Sus dQscubrimicntos son aportaciones fundamentales a 

la historiograf!a de nuestro cinG~ imµortante 
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comprueban las encrmQs posi bi 1 i dildes dt? nuevos hal 1 a::gos on otros 

Trabajos de la naturaleza que se 

comenta, se estbn realizando ya C?n Guadalajara (cfr. Vaidovits 

1 S-87). 

La tercera sErie de fuentes historiogr~ficas cst~ conformada 

por, la ya vasta obra de Aurelio de los Reyes. Do solida 

formacibn acad~mica y universitaria, dotado de un impresionante 

aparato metodolOgico y de una notable capacidad de tr~bajo, De 

1 C".lS Reyes se ha i r;pue!:.to la abrumadora tarea de? hacer la historia 

de nuestro cine rrudo. A el le debemos las primeras hipótesis 

fundadas sobre el desarrollo, caracteristicas de nuestro cine 

mudo y del impacte de la cinematografia en la sociedad mexicana. 

Fue él quien difundi6 la idea de dividir la cinematografia 

mexicana silente en dos etapas <1896-1915, 1916-1930) y quien 

defiende la tesis de !a originalidad y especificidad del cine 

me>:icano documentc.l del primer periodo. 

Para la realización de sus obras, Aurelio de los Reyes 

recurre a todo tipo de fuentes primnarias y secundarias y sus 

libros presentan los resultados de tal esfuerzo. Su interés 

central es proporcionar un panorama general del cine. As:t, la 

jnformación de carActer filmogrAfico es fragmentaria y no 

sistem~tica, pues la emplea para respaldar er hilo de su relato .o 

p,;\ra apoyar sus pLuntos de vista. En algunos c:asos, e~.pe<.:i al mente 

parr71 el periodo drx::umental, no es consistente en ol m,1nc:jo de los 

titules y en general~ no lo importa dcmasidado bl orden y la 

El car~cter exhaustivo 

de la labor reali~ada por Da los Reyeo no lo libra de cometer 
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Las principal0s publicaciones de nurt~lio J0 los Reyes son 

l ,"s sigui entes: 

r~diciones (1973~ 1983~ 1984), "El cinE• mi Módco~ 1896-1930", en 

1896-1930. ~i:ii.C QQ 2!:!@Dm~.L :-::'.91~ l .S.Hl!(!=.1'.ZZQl, c:on dos ·-----;.r------

edicione5 (1981~ 1993) ; ~il!.~ GD. !':JQU.lGQ~ I~2t!.mgoig2 §QQt:.g 

En el breve panorama sobre las fuentes para el estudio del 

c~ne mexicano se percibe que, con excepciones CDe los Reyes o 

Ramlrez>, el empleo de las fuentes secundarias -pr~cticamente las 

ónicas al alcance del estudioso- ha sido inadecuado y poco 

amplio. Ninguno de los autores reseNados se ha interesado 

estrictamente en el establecimiento de una filmografla del cine 

mexicano, aunque sus trabajos pueden ser considerados de apoyo y 

utilidad para alcanzar ese fin. Como veremos en el siguiente 

apartado, la E!lmggcªf!Q~~~ editada por Aurelio de los Reyes, a 

pesar de su importancia presenta deficiencias en el registro 

filmografico del periodo 1916-1920. 

..,.. '? _ ... -· Las filmografias del cine mudo 
mexicano. 

Los trabajos filmogr~ficos en sentido estricto sobre el cine mudo 

me?:-: i cano edi L:\do~:, hasta roil momrmto son trc~:;: las de Dbvalos 
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Rt~VCS (19B1, 1986). Pueden considerarse de "expl or-ac i bn 

filmografica" o de "filrnograf!as narrativas" las obras de GabriE-•l 

Ramlre= (1980) sobre Pl cine yucateco y la de Guillermo Vaidovits 

<1987) sobre el cine tapatlo. 

La revisibn y evaluaciOn de los resultados de estos 

investigaciones ha sido una de las motivaciones principales para 

el establecimiento de una filmografla critica. Dichos trabajos 

poseen virtudes y fallas; es necesario desarrollar y ampliar las 

primeras y evitar las segundas. En este espacfo nos referiremos 

sOlo a los product~s estrictamente filmogrAficos. 

1. Federico Davalas Orozco y Esperanza Vazquez Bernal 

1~~11, version corregida y ampliada del trabajo ;editado en forma 

mimeografiada en 1981-82. 

Davales y V~zquez se proponen iunventariar la produccibn 

fllmica mexicana con una·duracibn mayor de 40 minutos y tienen 

como fuente principal la prensa y los trabajos historiogr~ficos 

disponibles. La filmografia sigue~ en la medida de lo posible el 

orden cronologico de su poducciOn; cada titulo va acompaNado, en 

caso de que se conozca, de su ficha t~cnica, de una sinopsis y de 

notas y comentarios. Se registran las producciones mexicanas, 

realizadas en el pals o en el extranjero; incluye sOlo cintas 

ts>rminadas, se n¿1yan estren<:1do o no; e::cluye el rt?gist.ro de 

proyectos de fi!rnaciOn. Las fut?ntes y referencias para el 

estc'lbl.C?c i mi en to ck.> 1 as f i r:h<:\S apciroce listado de man~·r a general 

en una bibliograf1a al final de la obra. Como herramienta 
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1 \tuln•:;. 

Nuestras observaciones generales a este trabajo son las 

(:. i nui entes: 

~) Limitar el reuistro a l~s cintas con una duraciOn superior a 

los 40 minutos es una grave lirnitante p.;wa un.'.\ filmografía de un 

periodo tan poco conocido. Refleja una extrapolación retrOgada 

del inter~s generali=ado por la industria cinematogr~fica de sólo 

c:onsi derar ex i stc;1tes 1 os 1 argometrajes y mcnospreci ar los 

cortometrajes y las revistas noticiosas. Es fundamental 

considerar en una filmograf!a del cine silente tg~g tipo de 

producciones de cualquier longitud. 

b) El uso de las fuentes puede considerarse adecuado y 

sistemAtico; sin embargo, al no aparecer integradas en las fichas 

las fuentes de donde proviene la informacion, no poseemos manera 

de verificar directa e inmediatamente la validez de la 

informacibn proporcionada. 

e> La ordenaciOn cronolbgic~ de la filmografla de acuerdo a su 

fecha de producciOn es un requisito indispensable y fundamental 

en toda filmogra+!a. SOlo cuando sea imposible saber o inferir 

~sta deberemos recurrir a otras formas de datacibn (fecha de 

primera exhibicibn conocida o fecha de la primera noticia 

conocida sobre la cinta en cuestiOn>, pero teriiendo siempre en 

mente la necesidad de definir y establecer su fecha posible de 

fil mac ion. 

d) En cuanto a la ficha filmogr~fica~ consideramos que en lo 

genRr~l es correcta. Falta incluir la fecha y los cines de 

estreno. 
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!':·erL\ ri;:-producir el te~:to o los textos 0t·iuin~ll0s. L,,5 notas y 

r.omrmtarios son pr·rtincmtes, ~n la medid.:\ qLtL' ~\yucLrn a ubicar, 

comprender y ci rc.:unst~mci os de filmacion, 

distribuciOn y exhibicion de la cinta respectiva y, en su caso, 

compensan la aus~ncia de datos ciertos sobre sus creadores o 

sobr~ su argumento. 

e> Conforme con las recomendaciones de la FIAF~ la filmografla 

da preferencia a las producciones nacionalGs. Otros criterios, 

por ejemplo, incorporar producciones extranjeras, dirigidas o 

actuadas por mexic2nos, no es indispensable; incluir proyectos o 

titules cuya producciOn es dudosa podria generar confusiones 

entre los lectores. 

f) En un trabajo de esta naturaleza los indices son 

fundamentales. En el presente caso no deberla limitarse a los 

directores, sino extenderse a todas las personas intervinientes 

en la realizacion del filme. 

elaborada bajo la 

coordinacion de Emilio Garcia Riera, con la participacion de Luis 

Gerardo Jaramillo Herrera y Siboney Obscura Guti~rre~, con el 

apoyo de los dem~s miembros de la Oficina da An&lisis e 

Investigacion de la Cineteca Nacional. Esta obra, en lo que se 

refiere al periodo 1906-1931, es un ejemplo d~ como ~Q debe 

realizarse un trabajo filmogr~fico, por lo siguiente: 

a) No parte de una investigaciOn original sobre las fuentes, 

factor que consideramos indispensable para la claoraciOn de una 
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del que falt~n laa 

pcllculas o los cat~logos. Sblo el e5tudio critico de lay 

fuentes secund~ri~s disponibles y la comprensiOn del periodo 

permitirla a los autores deducir conclusiones sobre la 

fi lmografia. En vez de lo anterior, Garcia Riera y sus 

colaboradores opt~n por el camino f&cil de elaborar una especie 

de , "sincretismo filmografico" o "empastelado H lmografic:o" 

integrando y su~ando acriticamente 
a 

el eml"?ntos provenientes 

fundamentalmente :Je la primera version de la filmografia de 

D~valos y Va~que= (1981-1982>, complementando datos con la de 

Aurelio de los Rey2s <1R86). 

b) El trabajo de la Cineteca Nacional y Garcia Riera reproduce 

de la fich~ 6/1 a la 29/2 los textos del trabajo de Davalas y 

Vazquez ya indic~do. Al hacerlo, se cometen imperdonables 

errores de transcripciOn y tergiversacion del original, aNadiendo 

datos dudosos, alterando informacibn e incurriendo en omisiones 

lamentables. Entre otras cosas, alteran titulas, cambian datos 

de la ficha tecn~ca o de la sinopsis tergiversando el sentido 

original de la infcormacion. 

e) En todos los casos, la edicion de la Cinetec:a Nacional, 

contraviniendo la~ recomendaciones de la FIAF (1'182) reduce 

arbitrariamente los creditos proporcionados a una breve lista que 

el 1 os, consideran fundamentales. A::;i, no 

ap.-3r!?Ct"1n 1 os credi tos de "edi ci On 11
' la fecha de filmaciOn, f.:: te. 

Tambien eliminan sin explicación el credito de "dirección 

art.tstic:a", 11 direc.cion esc:enica" o "direccit'm tecnic:a 11 por el mas 

. 
impreciso y 9er11?r<:ll d~ 11 dir8cciOn 11

• 

d) Dicha filmograf!a incorpora alrededor de treinta nuevas 
' ·~ 
·' 
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fichas filmogrAficil~ en el periodo 1906-1929, du la~ cuales dos 

t~rcoras pnrtes son meras presunciones derivadas d~ la ignorancia 

y fruto de la f~lta de investigaciOn en las fu~ntes. As!, 

ad i ci on¿\ y present .:t c:omo 11 i nconcl u sus" meros proyectos qL1e jam~s 

realizaron; .:igrega -indebidamente- cintas inconclusas, 

incorpora como lar~ometrajes cintas cortas; incluye producciones 

extranjeras dirigidas por mexicanos, etc. 
,; 

~) La ediciOn de la Cineteca Nacional y de Garcla Riera copia 

ªincluso erratas o errores a pesar de haber sido aclarados 

expresamente en una f~ de erratas y correcciones por D~valos y 

V~zque:z. 

f) La ediciOn cnordinada por Garcla Riera y publicada por la 

C~neteca Nacional tiene, entre el c~mulo de fallas, dos virtudes 

marginales: Cuando agrega fichas de cintas inconclusas o de 

producciones extranjeras dirigidas por nacionales, las separa del 

resto; y sus Indices anomAsticos, corporativos y de titules, que 

agrupan alfabeticamente !9QQ§ los nombres de personas 
\ 

e 

institucionales quL? se mencionan en el te:·:to. 

Consideramos 

en su parte correspondiente al cine 

silente ha provocDdo un grave daNo a la investigación histOrica 

del cine mexicano. Es imperdonable que la Cineteca Nacional haya 

respaldado la reproducciOn y publicaciOn por parte de Emilio 

Garcia Riera y sus colaboradores de un trabajo previamente 

editado y difundido. No purnde avanzarse en la reconstrucciOn de 

nuestr-o pasudo fil mico si un grupo de personas con pocos 
·• 

escrt:1pul os acadC:>mi CCJ~:;, aval .:.1dos por una i nsti tL1c i cm of i 'ci é.\l como 

1 a Ci neteca Nacional, se dc:di can a dcst1~ui r· mutocJi t:amente 1 a 
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11n pr.riodr> de: cuy.:'.\ producción f!lmica casi no se c:onsL~rvan 

1-eqi stros l1 pcl i cul as. 

Al af'!adir <11 ori<Jin<'ll un cLlmL1lo acritico de datos 

rrovenientes de las m~s diversas fuentes sOlo.generan un trabajo 

confuso, carente de validez real y de sustento sOlido. La 
,, 

ignorancia, la premura, la improvisaciOn, la prEpotencia y la 

ausencia de una vardadera investigación saltan a la vista de 

cualquiera minimam~nte interesado en el estudio de nuestro pasado 

fil mico. Nos preocupa sobremanera la desorientaciOn que en el 

público lector y en los estudiosos puede producir un trabajo que 

no satisface siquiera los lineamientos de una mediana tarea 

escolar. Los efectos nefastos de la labor desinformadora 

cometida por Emilio Garcla Riera y sus colaboradores y difundida 

por la Cineteca Nacional sblo podrA evaluarse cabalmente, cuando 

con el paso del tiempo algunos aqul o en el extranjero, 

desprevenidamente, lo tomen como fuente fidedigna de datos 

fil mogr af i cos. 

de los Reyes, fue dada a conocer en 1986, despu~s de la editada 

por la Cineteca Nacional. El importante trabajo de De los Reyes 

es el repertorio sistematizado de toda la producción filmica 

mexicana localizada por el autor desde la llegada de los 

empleados de las Lumi~re en agosto de 1896, hasta 1920. All i 

vacia toda la informaciOn filmogr~fica que sOlo de manera 
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tn hrmos indic~do vn otr~s portes, ~icho trabajo recurre a toda~ 

ordena su matQrial cronolOgicarnente atendiendo a la fecha de 

exhibicibn o de locali:~cion de la informaciOn. Solo registra 

producciones nacionales, a excepcibn de las filmadas por los 

enviados de Lumi~re a nuestro pa!s. En el casa de los 

documentales~ el autor reproduce -cuando cuenta con ella- toda la 
, 

informaciOn sobre su contenido; en el caso de las cintas de 

argumento no proporciona sinopsis. Las fichas técnicas, en lo 

general~ contienen solo la informacion basica. Incluye en su 

relacion proyectos y cintas inconclusas. El trábajo nos remite a 

su obra principal para la consulta de sus fuentes y para ampliar 

comentarios sobre las cintas. 

Para Aurelio de los Reyes, su catalogo filmografico es 

auxiliar y un subproducto de su investigaciOn principal. Esta, 

como su nombre la indica es el anAlisis del impacto social del 

cine en nuestro paf s. En este sentido, no oriento sus esfuerzos 

al acopio sistem~tico de informacibn filmogr~fica, aunque por 

razones obvias, la localizacion, identificacion de cintas, asi 

como el establecimiento de cr~ditos filmogr~ficos ocupan una 

parte considerable de su trabajo. 

En este sentido, la tarea de recuperación de tndo el periodo 

anterior a 1917 es notable y fundamental para l~ comprension de 

la historia del cinc mexicano al que coloca como un ejemplo 

peculiar dentro de~ contexto cinematogr~fico mundial. No podemos 

decir lo mismo d~ los titulas registrados correspondientes a los 

primeros cuatro <.1f'f(Sl.s-1.te1 por i oda argL1mcintal. Aunquu su validez .. 
es incuesticnablra, la pobro;·:a de la infr.>rmz.1cion contr.:1sta con su 
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filmografla de D~ los Reyes: 

,;i). Correc:t,"\rnentc~ no dh;crimin<.:l las cintas en ra::on de 5Ll 

J ong i htd o gcnercJ, por lo que incluye cortos, medios y 

largometrajes, asi como revist~s y noticieros filmicos. 

b) El uso de las fu~ntes es adecuado, pQro, en primer lugar nos 
,, 

remite a otra obra para su consulta; y, en segundo, insistimos en 

la necesidad de que para el caso del cine mudo, ~stas aparezcan 

en cada ficha filmagr~fica para pemitir una evaluación ¿ritica de 

la información proporcionada. 

c> Nos parece cuestionable la ordenación del material conforme a 

las fechas de exhibiciOn o localizaciOn. este criterio sólo debe 

ser auxiliar y emplearse exclusivamente cuando no estemos en 

posibilidad de fechar su producción. 

d> La ficha filmogr~fica no es exhaustiva ni sistematica. Una 

filmografia de esta naturaleza deberla proporcionar al estudioso 

todos los datos disponibles. En cambio, el autor nos informa con 

amplitud del contenida de las cintas documentales, no temiendo la 

longitud de los documentos citados. No entendemos porque no hizo 

lo mismo en las pel!culas argumentales. Las notas y comentarios, 

aunque parcos, pueden considerarse lo suficientemente 

aclaratorios. 

Incluye proyectos de filmaciOn y filmes inconclusos. Aunque 

0n cada caso hace la observación pertinente, consider·amos que 

si<::>mpre, en estos casns, dr-berii'.\ hacerse• una n:.•l<.Kion a parte o 

distinguir se t:>:·: pr PSéltnc:nt e, p<ll'" e:\ ev .i tar- con f LIS i onr.?s. 

fl Se echa de menas un inciisµonsabilisimo indice onom~stico y 
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4. Del .:m~l i sis da 1 os 

fil moC]r!lf i cnG m~s arriba y a partir de las 

recomendaciones dra la FIAF, consideramos que una filmografia, 

especialmente si QSt~ referida a un periodo indocumentado como es 

el .. caso dE?l cinc:: silente me>:icano, deb~ ser resultado de un 

trabajo colectivo, organizado y sistem~tico, que evite la 

dispersiOn del esfuerzo, la redundancia y la repetición. Las 

tres filmograf!as consignadas pecan de una sed de absoluto; 

intentan ser obras "definitivas" y "totales". Creemos que esto 

es imposible. El ~stablecimiento de la filmografia mexicana muda 

un trabajo permanente de paulatino pero creciente 

enr- i queci mi en to. Solo la c:oordinacion y cooperacion entre las 

diversos investigadores e instituciones permitir~ la ediciOn de 

un cat~logo colectivo periOdico, confiable y critico en que se 

conjunten, complementen y enriquezcan nuestros conocimientos 

sobre las pel!culas mexicanas filmadas entre 1896 y 1931. 

Un. trabajo de esta naturaleza debefa satisfacer por le menos 

las siguientes caracterlsticas: 

a) Incorporar todas 1 as prodL1cci enes naci anal es~ sin considerar 

g~nero o duraci~n. 

b) Ordenar el matorial cronolbgicamente atendiendo a su fecha de 

produccion. Solo emplear de manera auxiliar para fechar las 

cintas otros criterios (facha de exhibicion o de localización). 

t: ) La 

ficha• t<':~c:nic:.:i dc:•l;c• considc>rar todo el r;>lencD tccnic:o y artistico 

cnnoci do; 
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documontos originales~ incorporar~ 

fochas d0 film~ciOn, lugares do film~ciOn, f G1 cha de porJiblr.; 

F'Str(:.'nO~ cines do estreno; asi como notas y comentarios que 

informen aclaren l~s circunstancias de filmaciOn y cxhibiciOn de 

la cinta en cuestión~ o que apunten observaciones sobre los datos 

contenidos en la misma ficha. Para el caso de una filmografia 

drnl periodo 1896-1931 consideramos indispensable incorporar de 

alguna forma las fuentes de cada uno de los datos que conforman 

la ficha filmografica. 

d) Conforme a las recomendaciones de la FIAF, debe darse total 

preferencia al reuistro de producciones nacionales que hayan sido 

terminadas, se havan o no exhibido comercialmente. En caso de 

considerar la pertinencia de registrar proyectos, peliculas 

inconclusas, casos dudosos o cintas no nacionales, por cualquier 

razon, deber~.n agruparse independientemente del resto del 

repertorio fllmico, siguiendo criterios definidos. 

e) Una parte fundamental de toda filmografia ser~ la el~boracibn 

de indices de pellculas, onomAsticos <nombres, pseudOnimos, 

sobrenombres) y corporativos que faciliten la consulta del 

trabajo. 

f) Cada pelicula deber~ tener una clave o numero de 

identif icacion. 

Consideramos que con estas cartacteristicas, la filmografia 

del cine mexicano cumplirla cabalmente con su funciOn de informar 

y registrar la producciOn cinematogr~fica. Esta n2cQsidad no se 

limita al periodo histOrico del que nos ocupamos: es una 

o!Jl ig,?.-Cion urgente• del presr~nt.<.:.•, 

carece dG cat~logos de producciOn. 

pues desde? 1978 nu~st.t-o cine 
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.. 
3.3. La ficha filmogrAfica. 

En este apartado describiremos los elementos principales que en 

nuestra opinibn deben ser considerados en la elaboraciOn de una 

ficha filmografica. Para su especif icaciOn nos hemos basado en 

las fichas filmogrAficas propuestas por Emilio Garcia Riera en la 

en las 

recomendaciones de la FIAF <1982: 15-36), en las recomendaciones 

del formato MARC II y en nuestra propia eNperiencia con el manejo 

de cintas silentes. No todos los elem~ntos d~ la ficha modelo 

deberan estar presentes al momento de registrar una cinta, pero 

intentamos preveer algunas de las posibilidades pasadas, 

presentes y futuras. Algunos de los datos que consideramos 

pertinentes para la ficha filmografica pretenven anticipar la 

posibilidad de que ~ueda ser incorporada a u~1a base de datos 

automatizada. esta es especialmente importante en lo qL1e se 

refiere al anAlisis de forma y contenido de la cinta en cuestiOn. 

1L IlIYL:Q.!. 

1.1. Titulo original. 

1.2. Serie <parte de la serie). 

1.3. Pelicula <parte de la pellcula). 

1.4. Episodio <titulo del episodio). 

1.5. Otron tttulos. 

1.6. Tltulo anterior o provisional. 

/ 1::.a 
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1.7. Continuacibn de titulo. .. 
1.8. Número dG emisiOn. 

3.1. Coproduccion.· 

3.2. CompaNla productora / institucibn productora I corporacibn 
productora. 

3.3. Productor. 

~.4. Productor asociado. 

3.5. Coordinacion de produccicn. 

3.6. Jefe.de produccion. 

3.7. Gerente de producciOn. 

3.8. Supervisor de produccicn. 

3.9. Asistente de producciOn. 

3.10. Productor ej~cutivo. 

3.11. CooperaciOn (grupo externo>. 

3.12. Jefe de repartos. 

3.13. Anotador o script. 

4.1. DistribL1ciOn en M~xico. 

4.2. DistribuciOn en el extranjero. 

5. 1. Di rector. 

5. 2, .. Director artistico / dirmctor de escena o 
C?scónico. 

5.3. Director tócnico. 

5.4. Asistente~ de director. 

"'"""'ne n•.; .. wrrn •e11"11>1ll i:-n.MICA MEXICANI~ 1?1ó-19::o: 

director 

.. 
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HACIA UNA FILMDGRFI~ CRITICA. ____ _ 

5.5. Codiractcr. .. 
5. 6. Subdirector 

5.7. Otros directores de unidad. 

6. 1. Fuente original: aLltor, obra, genero <movel a, poema, obra 

dramBtica, cuento, narrativa, relat1.0 oral, tradicion, 
etc. > • 

6.2. Idea original. 

6. 3. ArgL1mento. 

6.4. Adaptacibn / Guion / Libro o libreto cine~atogr•fico. 

6.5. Comentario escrito de. 

6.6. Comentario hablado de / Narrador. 

6. 7. Di al ogos. 
. 

6.8. Insertos/ Titulas <lenguaje, sonoros, mu~os). 

7.1. Fotografia (director de). 

7.2. Asistent~ de fotografla. 

7.3. Camarógrafo. 

7.4. Asistente de camarbgrafo. 

7.5. Fotofija Cfotbgrafo de fijas o de a:t.illa>. 

7.6. Segunda Unidad de rodaje. 

7.7. Efectos especiales (animacibn, efectos fotogr~ficos y 
opticos). 

9.1. Compositor de la mOsica original /Partitura original. 



-· . ... 
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9. 2. Canciones: autores y "ti tul os". 

9. 3. CantantGs~ intl·rpretes (cor-os, banrilas, coinjL1n'tos, 
orquestas) • 

9.4. Direccibn musical I Direccibn de orquesta. 

9.5. Arreglos / adaptacion. 

9.6. Supervisibn musical / Seleccibn musical /asesor musical / 
compilaciOn musical. 

9.7. Coreografia. 

9.8. Bailarines. 

10.1. Supervisor de sonido. 

10.2. Grabador de sonido. 

10. 3. Ingeniero de sonido. 

10.4. Efectos sonoros. 

11.:. 5§g~NQfü36E10 L ati!H. st::1rag1Qt~.:. 

11.1. Amb.i entaci on ar ti sti c:a. 

11. 2. Esc:enograf!a. 

11. 3. ProdL1ctor de escenografia. 

11. 4. Dec: or aci On. 

11. 5. Utileria. 

11. 6. ML1ebl es. 

12.1. Vestuario. 

13.1. Maquillaje. 

13.5. PP.inados. 

nAVOI nq nRn7rn :~JMMA FILMICA MEXICANA 1916-1920: 
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14. 1. Edicic'Jn. .. 
14.2. EdicH>n si ncron i ca. 

14.3. Asistente de c:.>d i c:i on. 

14.4. Corte de negativo. 

14.5. Editor de sonido. 

14.6. Editor de doblaje. 

14.7. Editor de mL1sic:a. 

!§:.. E~b!º!.Jb6§ m~ 6~lt!6Q!Q~~ 

15. 1 • Tecnic:as de animacion: 
cari catur,:1, 
pelicula de tlteres Ctlteres,. guil'tol, marionetas>, 
pellc:ula da modelos, 
pellcula de siluetas, 
·animacion por computadora, 
pelicula gr~fica, 
pi >:i 1 ac:ion, 
col l age •. 

15.2. Animador principal. 

15.3. Supervisor de animación. 

15.4. Animadores de efectos. 

15.5. Animadores. 

15.6. Fondos. 

15.7. Esquema. 

15. B. Di seNo. 

15.9. DiseNo de personajes. 

15.10. Asistente de dise~o. 

=PELICULAS DE TITERES= 

15.11. Fondos. 

15.11.1. DiseNo. 

15. 11 . 2. E j Pc:ttci on • 

15.12. Esc:cmar.\os. 

DAVALOS OROZCO :SUMMA FILMICA MEXICANA 1916-19:0: / 13:.:i / 
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15.12.1. DiseNo. 

15.12. 2. EjecL1cion. 
.. 

15. 13. Ti teres. 

15.13.1. DiseNo. 

15. 13. 2. Ejecuci on. 

15.14. Manipulaci~n de los t!teres. 

15.15. Manejo de los titeres <para guiholes). 

17.1. Longitud en pies. 

17.2. Lohgitud en metros. 

17.3. Duracion en minutos. 

17. 4. Duracion otros: largometraje <LM), mediometraje <MM>, 
cortometraje <CM>, partes, rollos, episodios, etc. 

19.1. Inicio de rodaje. 

18.2. Fin de filmacion. 

18.3. Semanas de rodaje. 

19. 1. EstL1di os de rodaje. 

19.2. Laboratorios. 

19.3. Locaciones. 

19.4. Unidad de rodaje. 

21.1. Premii;Jr (fec:trn de 1.:1 pnrniior). 

1 136 J 
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21.2. Fecha do estreno. .. 
21.3. Cines de estreno. 

66~ e~IQB1I6~1Q~~ 
(CensL1ra). 

<ANo del premio, nombre del premio~ aspecto premiado, 
lugar o evento de premi aci on o insti tuci on premiadora.) 

~1~ eNeb!§!§ ºs EQB~B y ~Q~Is~!ºº~ 

=DESCRIPCION TECNICA Y EXTERNA= 

24. 1. 

24.2. 

24.3. 

Soporte fisico <SeNalar solo cuando sea diferente al 
estandar ~pelicula o filmA>: 
pelicula o film de nitrato o acetato. 
magn~tico <videotape, videodisco, cassette, etc.) 

Formato de la pellcula o de la cinta de video <SeNalar 
sOlo cuando sea diferente al estAndar ~pelicula de 
35 mm. A>: 
pelicula: 
vi deo: 8 

B, supere, 9.5, 16, 28, 35~ 70, etc. 
mm., 112, 3/4, 1 in., etc. 

Formato de }¿ proyección 
diferente al estandar): 
estandar, 
pantalla ancha, 
3D, 
anambrfi co, etc. 

(seNalar sOlo cuando sea 

24.4. Color: 
b/n, 

24.5. 

24.6. 

color: coloreada a mano, virado Ccol~reada>; 

sistema de color: Eastmancolor, Technicolor, otros. 

Tipo de sonorizacibn (SeNalar cuando sea diferente al 
estAndar ~sonido 6pticoA>: sin soni~o /muda, sonido 
bptico, sonido magnético, cartucho, disco, cinta 
magn~tica, cassette, otros. 

C.:\tegof'"ia: 
cortometrajn CCM>, mediomotraje C~IM>, l argometrajC? 
<LM>, notici..'lrio o revista (NR), serie <SR>, pelicL1la 
de categorf~ indcfinidd <CI>. 

=ANALISIS DF. CONTENIDO= 

24.7. Forma (puedo tom~r m~s de un valorJ: 
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Inicialmente debe asumir uno de dos valores b~sicos: 

Ficcion, 
Documental, 

.. 

Cualquiera de estos dos valores bAsicos puede ser 
completado, matizado o modificado por uno o más de los 
siguientes valores: 

noticiero-revista, 
s~ri e, . 
ani m2.ci on' 
TV Cproduccion para la televisibn: peliculas, 
noticieros-revistas, etc.). 

24.8 Tiempo de la acción. 
-Presente. 

series, 

-HistOrico: Prehistoria, PrehispAnico, Conquista, 
Colonial, Independencia, Invasibn Norteamericana, 
Guerra de Reforma, Intervención Francesa, Segundo 
Imperio, Porfiriato, Revolúcin, GL1erra Cristera, 
Callismo, Obregonismo, Maximato, Cardenismo, Segunda 
Guerra, Mundial, etc. 

Por siglos: S XVII, S XIX, etc. 

Por aNos o sexenios, etc. 

-Futuro <precisar). 

24.9. Lugar de la acci~n (sitios precisos): 
-RepOblica M~xicana-Otro lugar Cprecisar)-indefinido
imaginario. 

-Rural-Urbano-Indefinido <precisar). 

24.10. Clasificación genérica. 

Las peliculas de ficcion, a partir de los descriptores 
de contenido propuestos para las peliculas de ficciOn · 
por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos 
para el formato MARC II CVER APENDICE A>. En caso 
necesario, complementar con la clasificación del 
National Film Archive de Londres, Reino Unido, 
~specialmnte para la especificaciOn de los dramas y de 
las comedias CVER APENDICE B>. 

P.:1ra los documentales, primero recL1rrir a la 
clasificaciOn da documentales que preponemos a 
continu~ciOn, elaborada y simplificada a partir du la 
propur->sta por 1 a Fil 1nobx.:\ HC:ingar.:\, Mdgyar· 
Filmtudornanyi Inte::r0t es Film Archivuan ~~n s1.1 sección C, 
11 Documont.1lP.s/No Ficción" <VEF~ t1PENDICE C>: 
1 • Nnt i e i d r· i o~•-f\1 ~vi s t.:., s 
2. Rt?JH.wt.:.jL'-Actualid.Jd 

-----------.-.n .. TiliWIZlliiR"'ª--"'"º:.i.' .u.1
•.&1

1
hW.1 .:l.?-C:C:....lTU'....lhl>.f.l.:J..I..Cr".L/\L_lhill:1C:" T r t\t\lt\ 1 o 1 k- ' O'/() = · I 138 I 
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26.1. 

26.2. 

3. Documr:mtal 
4. Comp i 1 aci on. .. 
En caso necosario, complementar con los descriptores de 
contenido p~ra pellculas de no ficción propuestos por 
la Bicblioteca del Congreso para el formato MARC II 
(APENDICE A> y del National Film Archive de Londres, 
Reino Unido CAPENDICE B>. Si se desea profundizar el· 
an~lisis do contenido de los documentales se sugiere 
recurrir a la clasificacibn de la Filmoteca HOngara 
<VER APENDICE D>. 

En todos los casos, sera necesario adecuar estos 
sistemas clasificatorios para que respondan a algunas 
de las peculiaridades tem~ticas del cine mexicano. 

Fuentes: Origenes de la informacion (institucional o 

bibliohemerografica). 

Ref erenc:i as: 
pertinentes 
pellcula). 

Testimonios, criticas u otras referencias 
sobre la producciOn yla exhibición de la 

26.3. Doc:umentacion Csi-no): Si la institucibn filmogr•fica 
posee algOn tipo de documentac:ibn sohre la pellcula. 

Observa~iones sobre los datos filmograficos y la cinta; 
comentarios sobre las circunstancias de producciOn, 
exhibicion, etc. 

n • • • • • me> cu:zri=ron • rt IMMC\ C' T 1 MJ'_l""'¡'\__1'Jr:"'li: T rl.\N/\ 191,f.;,-192(1: / 139 / 
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~BElIYbQ ~~BBIQ~ 

§Y~~e Elb~I~a ~~x1~e~e J121É=12~Ql~ 

El presente trabajo fil mogrAf i co no pretende ser total · ni 

definitivo. Es el resultado de la exploracibn de las fuentes 

bibliohemerngr~ficas a nuestro alcance y registra de manera 

sistem~tica la produccibn filmica de localizada en dos diarios 

<~1 Woi~~cs~l y el s~s@l2iQC> y en todas las publicaciones 

periodicas no diarias editadas en la ciudad de M~xico que se 

encuentran depositadas en la Hemeroteca Nac:ional. 

Ocasionalmente~ cuando los resultados de la exploración de esas 

publicaciones as! lo sugerlan se revisarpn las revistas y 

diarios impresos en otras partes. Tambi~n se sistematizo la 

i nf ormaci bn proveniente de las diversas fuentes 

histcrioar~ficas. 

!2~Q~ ~i~ic gQ §~§~Q~, v. 1 (1896-1920> de Aur~lio de los Reyes 

(1983a) ~ pllesto que su .1utor org.3ni:b y dio a conocer su propia 

vnrsiOn de la filmogr·ufia del periodo CReyt?S 1906). 

nA\U\I n~ nr.n?rn : SIJMMA F ll..MICA MEX IC?\Nli 1? 16-1920: / 140 / 



la filmoar~fla se ha ordenado, on la medida da lo posible, .. 
c:on un criterio cronolbgico de acuerdo a su fecha de 

producci tm. Cuando ~sta se desconoce se acude a otros 

criterios como la primera fecha de exhibicibn o las fechas en 

que se localizo la información. Dentro de cada aNo, se 

registran separa~ament8 los noticieros o revistas y los casos 

especiales Cpellculas inconclusas, casos dudosos, etc. J. 

Cada ficha filmogr~fica registra los datos de acuerdo a la 

nomenclatura propuesta en el capitulo anterior. 

encuentra encabezada por los siguientes datos 

Cada ficha se 

clave de la 

cinta, tltulo, aNo de producciOn y categoria de la cinta 

<puntos O,. 1, 2 y 24.6 de la ficha tipo). Todos los titules 

registrados son mudos, por lo que nunca aparecerá el crédito 

correspondiente a ·sonido, ni se especificara el tipo de 

sonorizacion (puntos 10 y 24~5 de la ficha tipo>; No existen 

datos de censura y ninguna recibib alg~n tipo de premiacion 

(puntos 22 y 23 de la ficha tipo>; el soporte fisico, el formato 

de la pel!cula y ~l formato de proyección es siempre normal o 

estAndar <puntos 24.1, 24.2 y 24.3 de la ficha tipo>; las cintas 

fueron siempre filmadas en blanco y negro; en caso de virado o 

coloreado se menciona en las notas <punto 24.5 de la ficha tipo>. 

,1 t.O.f / 



__________ SUMMA FILMICA MEXICANA ___________________ /AMO 1916/ 

01 .. 
01 / 1810 o ILOS LIBERTADORES! I 1916 I LM 

3.2. CompaNla productora: Cirmar Films. 

3.3. Productores: Carlos Martinez de Arredondo y Manuel Cirerol 
Sansores. 

4.1. Distribucion: Alvarez Arrendo y Cia. 

5. 2. Di recci on ar ti sti ca: ManL1el Ci rerol San sores • 
. 

5. 7. Di reci on tecni ca de 1 as tropas: Gral. Rafael Moreno. 

6.3. Argumento: Arturo PeOn Cisneros. 

7.1. Fotografia: Carlos Martlnez de Arredondo. 

9. Partitura: Fausto Pinela. 

9.4. DirecciOn de orquesta: Amilcar Cetina G. 

11. Escenografla: JesC:1s Celis Canizo. 

11.6. Muebles: Agencia Medardo Cervera C~rdenas. 

16. Interpretes y personajes: Elena Vasallo de Bravo <Carmen>, 
Alfredo Varela <Miguel Hidalgo y Costilla), Carmen Beltr~n <Madre 
Patria>, Jos~ ViNas <un intendente espaNol>, Manuel Cirerol San
sores (Lucas Armenta>, Armando Camejo <Nicol~sJ, Vicanta Garcia 
Rey (Josefa Drti= de Domlnguez, Corregidora de QuerOtaro>, Max 
Silva <Corregidor Dominguc=>, Felipe Bravo gi §yª~ªbº <Felipe, 
indio mexicano/Plpila), José Pacheco <Allende), Virgilio Torres 
<Aldama>, Luis S~lcedo <Prosbitero Gil de L~On>, F. Ramero <Al
calde de Quer~taro>, J. Santander <un viejo pat~iota>, J. Fern~n

dez (carcelero Antbn), Maria Moller (Sor Teres~), Ricardo Santa
maria <emisario>. Manuel Albertos Tenorio Ccap1t~n Arias>, Jos~ 
Estrada <Martin Armenta>, Jos~ Espadas Aguilar, José Rachini. 

17.1. Longitud: 10, 000 ft. 

19.3. Lugar de filmacibn: Haciendas de Tix~acal y de Opichen 
en Mbrida, Yuc. 

20. Costo: 50 mil pesos. 

21.1. Fec:ha ne 8strr:mo: M~rida, Yuc.: ~7 dG jLllio de 191éJ, 
MOxico, D.F.: 15 de septiembrra de 1916. 

21. 3. Cines d8 Dstreno: Teatro PetJn Contre1-.:.1s (~ltirida, YL\C.)" 

Teatro Hid~lqo <MOMico, D.F.). 

24.7. Forma: FicciOn. 

24.8. Tir'tnpo df' 1;.\ i\Cc:ibnr Histbrico: Indí~pt.~r~cfonc:ia. 

1 i ·~ -· · 



.. 
__________ SUMMA FILMICf\ MEX ICANA ________________ /ANO 1916/ 

01 - 02 .. 
24.9. Lugar de la acción: Repóblica Mexicana I urbano I rural. 

24.10. Género: drama/ histórico. 

25. Sinopsis: Carmcm, Martln y Lucas., s.on :hijos de Madre Pa
tria. Los dos muchachos son encarcel éldos por p:roteger a un indio 
f\-tgi ti vo. El mal i ntondenti:? espat'l'ol ase.:iia a Carmen a pesar de 
las advertencias que le hace el padro ffidalg~. La joven Gs 
encarcelada tambi~n por no acc0der a las ~retensiones del inten
dente. Al mismo tinmpo, la conspiración libertadora de Hidalgo, 
Allende, Aldama y otros patriotaas es de&ubierta, viéndose obli
gados a lan~arse a la lucha emancipadora. Las iilas insurgentes, 
engrosadas poco a pocoi toman la alhbndi~a de ~ranaditas despu~s 
de rudo combate. Los libertadoras de la ~atria lo son también de 
Carmen y su novio Nicol~s que, slmbolos del pL~blo mexicano, son 
devueltos a la Madre Patria. CRumlrez 19BD: 29-.37). 

26.1. Fuentes: 
1. Ramlrez 1980: 29-37. 
2. Reyes de la Maza 1968: 157-158. 

27. Notas: Esta pelicula, filmada en Yucat~n, parece ser el 
primer 1 argometraje de ar-gume?nto f i 1 mado e:n nuestro pal s. Sus 
realizadores, Cirerol y l"iartinez de Arredondo, habian fundado la 
Cirmar Filrns y filmado entre 1914 y 1916 ,éJos cor·tos de argumento: 
62 ~Q~ gg §~ eª~ª Y IigmQQ§ ffi9Yª§· 

02 I EL POBRE VALBUENA / 1916 / LM 

3.2. CompaNla productora: Noriega Film Co. 

6.1. Fuente original: la zarzuela hombnima de Carlos Arniches. 
Q 

16. Interpretes y personajes: 
<V~l htH::nrd • e 

Maria Conesa~ Manolo Noriega 

19.3~. ¿~óar de filmacibn: Nueva York,E.U.A. 

21.2. E~treno: mayo de 1917. 

21~3. Cines de estreno: Exhibida por Jacobo Granat. 

·" 
24.7. Forma: Ficcibn. 

24.8. Tiempo de la acci~n: Presonte 

24.9. Lugar de la acciOn: ?Nuava Ycrh~ 

24.10. G~nero: comedia. 

• 1 ·"'' t 1 " """\ "I ~ 1 11 • .... '' () ,..~ r1 "l • 



' ' . . 

---------~SUMMA·. FILMICA MEXICANA_..;. _______ ... -_. _;_~~---/At'tO '19J6/ 

02 - 03 

.. 
26. 1. Fuentes: 

1. ~oof e.ti < 6 > 11-os-1 7. 
2. Reyes de la Maza 1960: 166-167. 
3. BgJg ~ ~~~!d~ 1C36l 23-12-16. 
4. ~l Yoi~QCS~l 08-05-17. 

27. Notas: "P~·l!cula de toma rnadrileNo y desarr-ollo americano" 
f i 1 mada en Nueva Yor-1~. Muy p¡robabl emunmte estuvo dirigida por el 
mismo Manolo Norioga, su productor, del que se sabe dirigió en 
1906 El §DQ l~QQ§ ~~l y~l~~QC· Es prob~ble que estuviera en 
filmación a fines de arra. Esta cinta es L:1 ünica incursión de 
Maria Conesa en el cine mexicano mudo. 

03 I RECONSTRUCCIDN NACIONAL I 1916 / LM 

17.4. Duracion: LM. 

18.1. Inicio de rodaje: A partir del lo. de diciembre de 1916. 

19.3. Locación: Queretaro, Qro. 

21. 2. Estreno: DLter~taro: lLmes 12 de marzo de 1917; Mex i co, 
D.F.: 20 de marzo de 1917. 

21.3. Cine de estreno: Teatro Iturbide (Quer~taro, Qro.>. 

24.7. Forma: documental. 

24.B. Tiempo de la accion: Presente. 

24. 9. Lügar de 1 a ac:ci on: QL1er~taro, Qro. 

24.10. G~nero: documental histOrico, propaganda. 

26. 1. Fuentes: 
-1. §! Yo!ygc§ª! 13, 20-03-17. 

27. Notas: Documental de car~cter histOrico sobre aspectos 
politices, sociales y militares de?l periodo revolucionario. Con
tenta, entre atr ns cosas, escenas de 1 a i naLtgLlr a.c.i on del Congreso 
ConstituyPnt8, de la Academia de Estado Mayor y llegada de Venus
tiano Curran~a a la ciudad de Qucrttit.:u-o CI;;J_ L'!Ji!.~C~ªl :o-o::.-17). 
Se exhibió en marzo de 1917 ante el SGcretario particular y 
miembros clel Est~do Mayar del entonces presidenta Glecto Venus
t L:mo C,"1-r an= a. 

DA\.IALOS OROZCO :SUMMA FILMlCA MEXlCANA 1916~1920: 
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04 

.. 

04 / FATAL ORGULLO / 1916 I LH 

3.2. CompaN!a productora: M~xico Lux, S.A. 

3.3. Productor: Max Chauvet. 

5.1. Direccil'.ln: Felipe de Jesús Haro. 

6.3. Argumento: Felipe de Jesús Haro. 

7.1. Fotografia: Ezequiel Carrasco. 

16. Int~rpretes: Gilda Ch~varri, Consuelito Cabrera, Manuel de 
la Bandera. 

17.1. LongitLid: Se filmaron mas de 6,000 ft. o mas de 7,000 ft. 

17.2. Longitud: Se filmaron m~s de 1,000 m. 

18. Fecha de rodaje: Probablemente se filmo desde o después de 
agosto de 1916. 

24.7. Forma: Ficcion. 

24.10. Genero: drama. 

26. 1. .Fuentes: 
1. Casillas 1972.1: 1BA. 
2. ~~~§l§iQC 16-05-17. 
3. 01 mos 1 <;'51. 
4. Sanchez Garcia 1944-45 (04-02-45, 08-04-45>. 
5. S~nchez Gcircia 1947.3. 
6. S~nchoz Garcia 1951-54 (25-08-51). 
7. Sanchez Garcia 1957: 47. 
s. ~1 Voiygc221 ll~2tcªrtº <3> 03-os-11. 

27. Notas: Pelicula inconclusa por rivalidades entre los miem
bros de la compaNia. Felipe de JesGs Haro habia dirigido y 
protaooni=~do on 1907 el corto ~! 9Cii9 ~Q R21QCQ~· DcspuOs ds 
E0iQ! ~CDUl!g ~o volviO ~ cmprondcr t~r~Js do indolu cinematoyrá
fica. M~1nLwl Bccr..>r-ril eri\ f21 C:.::lm~1ro.:_1r;ifo ~Jcsign.:.1do para L.1 
pellcula~ pr_iro n:Kh")n iniciada Ll filmac:ion dejo el trabajo un 
manos de [~~quiel c~rrasc:o. 

/ 1 ·í : .. 
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05 / EL AMOR QUE TRIUNFA / 1917 I LM 

3.2. CompaNia productora: Cirmar Film. 

3.3. Productores: Manuel Cirerol Sansores y Carlos Martinez de 
Arredondo. 

5.2. DirecciOn artistica: Manuel Cirerol Sansores. 

6.1. Fuente original: Inspirada en la zarzuela 51 .§f!lQ!: 9!::!§ bk!Y§ 
de Julio Pardo (letra) y Torregrosa (mósica>, basada a su vez en 
una obra dram~tica de las hermanos Seraf!n y Joaquin Alvarez 
0Lli ntero. 

6.4. Adaptacibn: Manuel Cirerol Sansores. 

7.1. Fotografla: C~tlos Martinez de Arredondo. 

11.2. Escenografial Roberto Galvan. 

16. Interpretes y personajes: Mari a Cabal le, Romual do Tirado, 
Angel de LeOn. Matilde LiN~n, Maria de la Luz Gonzalez~ Maria 
Luisa Bonori s, Alfredo Varel a, Felipe Bravo ~l §b!gú'.9QQ, Nono 
H6be, el maestro Ernesto Mangas, la par2ja Areu, las seNoras 
Amparo A. de S~nchez, Carlota Millan~s y herman~, Gonzblez, Perez 
Crucet, Fern~ndez, Marin, S~nchez Dorantes y otros artistas de 
las compaNias que actúan en M~rida. 

17.4. DuraciOn: 6 rollos o 7 partes o 10 rollos de 230 m. cada 
uno. 

18. Fecha de rodaje: Ya concluida a mediados de abril de 1917. 

19.3. Locacion0s: Las escenas del cabaret vienbs fueron filmadas 
en el fgy~[ d~l Teatro PeOn Contreras; Los exteriores en el Paseo 
Montejo, Parque del Centenario, terraza del Castillo de San 
c."rlos y otros sitios de la ciL1dad de Mf!rida y del Puerto de 
Progreso en el Estado de Yucatán. 

21. '.?. Estrrmo: 
En Mex i e o, D. F. : 

En M~rid~, Yuc.: mi~rcolcs 28 de abril de 1917. 
jueves 21 de jLlnio de 1917. 

'.21.3. Cini:-s rlr. r><:;trr.no: en Merida, YL1c.: Tcntro Principal; en 
MOxico, D.F.: Tc~tro rrincipal. 

21'\.7. For-m.:>.: ficc:i~n. 

~4.EL Tinmpo clt:.> lc1 é1ccion: ? 
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24.9. Lugar de la acciOn: M~rida, Yuc. I urbano. 

24.10. G~nero: comedia dom~stica, comedia rom~ntica. 

25. Sinopsis: 11 
••• Un marido que no hallando la tan cantada 

felicidad en el hogar, sale en busca de alcgri~ en el paraiso 
donde Pierrot y Colombina tienen sus sitiales. Va en busca de 
una Bella Lucerito~ tiple amable, que no regatea caricias por una 
cena o un fistol. El alba los sorprende en plend orgia, y recor
dAndose de que tiene mujer, deja a la amante y huye a su hogar. 

"Angel, su hijo padece de melancolía y sufre visitas y 
sermones de estirad os frai 1 es; pero 11 egan pi rJi cndo hospedaje, 
dos lindas mujercitas como una chanion parisien y no tiene la 
seNora m~s remedio que darles alojamiento. Con este motivo, 
Maria Caball~, una graciosa divette en boga y La Lucerito se 
llevan al padre que es un buen marido y al joven Angel que es un 
dechado de humildad. En la playa, se ba~an la Cabal!~ y la 
Lucerito, cuando le sobreviene un accidente a la primera y Angel 
la salva, enarnor~ndose de ella y se casa, á pesar de los aspa
vientos de su madre, de la protesta clerical y de la sociedad 
anatemizadora." <E! Yoi~§[§~l 10-05-17). 

26.1. Fuentes: 
1. Casillas 1972.2.: 4A. 
2. ~~~~l§~QC 17, 21-06-17. 
3. Noriega 1934. 
4. Ramirez 1980: 39-48. 
5. Ramlrez A=nar 1976a. 
6. Sanchez Garcia 1947.3. 
7. Sanchez Garcia 1957: 49. 
s. gi Yo!~sc§ª! 10-05-17. 

27. Notas: Algunas fuentes identifican equivocadamente el titu
lo de la zarzuela g1 ~ffiQC gy~ by~g con Dl de la pelicula. Es el 
segundo largometraje de argumento filmado en Yucat~n por la 
Cirmar Film. 

06 I LA LUZ, TRIPTICO DE LA VIDA MODERNA f 1917 I LM 

3.2. CompaNia productora: M~xico-Lux, S.A. 

3.3. Productor: Max Chauvet. 

5.2. Dirección artistica: J. Jamet. 

6.1. Funntc original: la cinta italiana §1 f~~gg Cl! f~Q~Q) de 
Pi C'.'ro FC'sr.c1, con Pi na Men i ct1r~l l i y FC?bo t1ar i; b :1~iada a SLl ve:, en 
una obra de Gabriel D'Annunzio. 

6.3. ArgumQnto: Sr. GGnin. 

. · ..... ·- ,.,. ... ,._ '"' "''""-"' '·' "'- -' _Q___f_~ ... -~,~·'"1~: ----1.../~1:..;.·'.:..r ·:..; ...:,.i ____ _ 
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7. 1. Fotograf ! a: E:! aqui Pl c.:1rrci~;c:o. 

16. Interpretes y ¡wrsnnajr:.>~;: Emmc:\ Padi l l .3 <Ella), 
Aql\c:;iros <El, el pdncipa>, Evelia p.:.:1dilla, Margarita 
Carlos de Juambelz, Carlos Clindor, Francisco Escobado. 

17.4. Duracion: 4 p.:1rt.es o 5 rollos. 

18.3. DuraciOn de rodaje: 40 dias. 

06 

. . 
Ernesto 
Canton, 

19.3. Locaciones: Se filmb en varios lugares de la ciudad de 
Me:dco y el Distrito FedL!ral: San Angel Inn:o la terraza del 
Castillo de Chapultepec teniendo como fondo los volcanes, el lago 
de Chapultepec, canales de Xochimilco y los Viveros de CoyoacAn. 

20. Costo: 20 mil pesos. 

21.2. Estreno: viernes 8 de junio de 1917. 

21.3. ·Cine d~ estreno: Salan Rojo. 

24.7. Forma: ficcion. 

24. B. Tiempo de la accibn: Presente. 

24.9. Lugar de la acciOn: Mexico, D.F. y aledaNos / urbano. 

24. 11. Genero: mel 9drama. 

25. Sinopsis: "ELLA, Emma Padilla~ que pas.::H?a SLI inquietud de 
hist~rica por los viveros de Coyoac~n, ve llegar a EL, J. Agüe
ros~ que acompaNado de su padre~ va al iampo 0n busca da salud. 
Convaleciente de penosa enfermedad -me figuro ~·o- sufre un vérti
go, se apoya en el tronco de un ~rbol y ELLA~ que lo ha visto, 
acude en su auxilio; pero el auto del Prlncip~ C ••• > se ha des
compuesto y no lo puade llevar a casa; pero ELLA ofrece el suyo y 
los acompaf'la. 

"El alma femenina surge en ELLA~ caprichosa y coqueta, como. 
la Pina Menichelli, ya aprision~do lentamentD el corazón de EL; 
lo subyuga, lo domina y juntos~ pasean~ la LUZ de su amor por los 
bellos paisajns de San Angel Inn, Chapultepec y por los jardines 
engalanados con rosales y enredaderas de su espléndida mansiOn. 

"Con el tiempo~ vi ene la costumbre, r.or~ 1 a costumbre 1 a 
vulgaridad y cnn 1~ vulgaridad el hastlo y ELLA la dice que su 
amor ha llegado al OCASO y que es necesario s~~ararse; y mientras 
EL lleva nl cora20n dPstrozado~ ELLA se dedic~ a seguir ravolo
teando, como mariposa d8 lu2, dlredudor de otrr·s cordzon~s. 

"EL enferma cl1~ nostalqia. Un r-o.nantic:isr110 agudo lo conduct.? 
al sepulcro y .inl'.r.•s de• morir· :,;u cJ11cJic,".\ a V<H¡:1bundt.>ar µur los 
luqarr''·' .1q1.1nllo~:,; en qw'! ~.-.allu pc:1sc .. 1r· ccin su vi,.•jo .. ~mor-. ( .•• ) 

"EL, la ~-.orpnmrk.> hc~;.~ndos1~ con otro y viene el -final un 
absoluto desPn~aNo; muero da nostJlUiJ, do ~se mal doscunccidu 
quo ic:inor<'n los drn:lor1~~,;~ pt.?r-n qu1°.1 lo'.J poct.Js di .. HJno·::.ticdn 12n $U·~ 

DAVAl.ílS or~ozcn :filJMMA FIU!IC() MEXICtiNA 19H1-19:.?0: I 148 / 
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versos con el nombro de mal de ¿\moras. •· 
"ELLA lo sabe 1 oyP.ndr; l u prense\ ( ••• > y acude en su auto a 

recoger el Oltimo suspiro de su antiguo trovador; pero llega 
tarde y sol o encuentra un c:adavr:?r ¿\bandonado - 1 y eso que era 
Principe!- ELLA no se acongoja~ corta un ri:o de su rubia cabe
llera ( •.. ) y lo pene ~n las manos exang6es de su amor, junto con 
un ramo frlvolo de rosus." <~1 !Joi~~t:2f1116-05-17). 

26. 1. Fuentes: 
1. BermOdez Zatarafn 1934.2. 
2. Casillas 1972.1. 
3. ~~~@12iQC 06, 19-04, 16-05-17. 
4. Garc!a Riera 1963. 
5. Maria y Campos 1938. 
6. Reyes 1977: 59. 
7. Reyes de la Maza 1968: 170-175. 
8. Sanchez Garcia 1944-45 (04-02-45). 
9. Sanchez Garcla 1947.3: 45. 
10. Sanchez Garcia 1951-54 (01-09-51>~ 

11. Sanchez Garc:ia 1957: 47. 
12. gi Yoi~gr.~ªl 27, 30-04, 06, os, 12, 13-06-17. 
13. g! Yoi~§[§ªl !!Y§it:ª~º <1BB> 09-12-21. 

27. Notas: Pelicula considerada por muchos cronistas como la 
cint~ inaugural del cine mexicano de largometraje y argumento. 
En una entrevi~ta con Emma Padilla, Osta se refiere al incOgnito 
director artfstico Jamet, que ~l reportero regitra como Jammais. 
El argumento, bastante pueril, traza una trama amorosa que vive 
las tres fases luminosas del dia: amanecer, cenit y ocaso. La 
fotograffa fue bastante elogiada. 

07 I PATRIA NUEVA I 1917 I LM 

3.2. InstituciOn productora: Departamento de EnseNanza Militar. 

3.3: Productor: Gral. Jesós M. Garza. 

7.1. Fotografia: Ezequiel Carrasco. 

16. Intbrpretes y personajes: Celia padilla, 
Guadalupe Camargo, Inbs Rascbn, Estela Pavla, 
Josefina Casas. 

17.2. Longitud: cerca de dos mil metros. 

17.4. Longitud: 8 partes. 

18. Fecha de rodnja: mayo da 1917. 

Evelia Padilla, 
Isabel Jimenez, 

19.3. LocacionGsZ MOxico, D.F., AerOdromo d0 Balbucna, Bosque 

'"'"""' ílC~ '"H-:>n 7 rn ~ CJ!IMM() 'F t LM l CI'\ MEX I Ct".\Nti 1 91:;:\- l 920: / 1•n / 
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de Chapul tc~pec. •' 

21.2. Estreno: mibrcoles 19 de julio de 1917. 

21.3. Cine de estreno: Exhibida en el Castillo ~e Chapultepec. 

24.7. Forma: FicciOn, documental. 

24.8. Tiempo de la acción: Presente. 

24.9. Lugar de la acción: México, D.F. 

24.10. Genero: guerra / documental politice I documental social / 
instructivo-educativo / propaganda. 

25. Sinopsis: Contiene algunos de los nomer(Qs de las r-iestas 
celebradas en esta capital con motivo de 1 a enitrada al pal s al 
régimen constitucional: 1 a protesta de don Venusti ano Carranza 
como presidente constitucional el lo. de mayo; las manifestacio
nes populares del dia dos, el simulacro efectu~do por quince mil 
nil'ros de primaria en el hipódromo de 1 a Condesa:,~ el combate de 
flores del dla 5, algunas maniobras del cuerpo ~e bomberos, de la 
Cruz Roja, del cuerpo d~ aviación y de artillErla, escenas de 
varios juegos deportivos verificados exprofeso, etcétera. <~~= 

G~!§lQc Y~! Yoi~§C§ª! 19-07-17>. · 

26.1. Fuentes: 
1. g~~g!§!QC 13, 17, 10, 23-05, 19-07-17. 
2. !9bili 2(6) junio 1917, 2(7) jL1lio l'S17, 2CB> agosto 

1917. 

27. Notas: Para la parte correspondiente a las maniobras de la 
Cruz Roja, se filmO un simulacro en Chapultepec con la participa
cibn de actrices profesionales como enfermeras. Primera de las 
m~ltiples producciones promovidas por la Secreiarla de Guerra y 
Marina con fines propagandisticas y educativos. 

08 I TRISTE CREPUSCULO I 1917 I ~M 

3.3. Productor: Manuel de la Bandera. 

4.1. DistribuciOn: Alvarez Arrondn y Cia. 

5.2. DirecciOn art!stica: Manuel de la Bandera. 

6.3. Argumento: M~nuel de la Bandera. 

7.1. Fotografl~: Carlos Mart!nc= de Arradondo. 

Q Q!!O' gs QBQ 7 rp ; t)!IMMA F I LMl Cfl MEXICANA 11
/ Ur-1920: / 1 :iü I 
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16. Interpr{')t.t-.is y p~rsonajcs: Eugenia Rumlre:.: <DoNa Julia-; la 
madre>, Carm0n Patiho I~qui~rdo <Rosaura, la htija mayor>, Leonor 
D~viL1 CAureli.;1), Gu,:\dalupe Vela (M,1ria)~ ni;lta Josefina Gaona 
<Lupital, Ana l'lari.:\ S~nchE~Z (h;c..1bel>, Clernentin.a Patil'lo L:quier·do 
CConchita), Juan de Dios Aroll~no <Don Rogelio)~ Fernando Navarro 
<Melqui,1rl0s>, ,Ju,:\n Cordero (Juan, el hijo del rnacendadol, Emilio 
Gbmez, Salv~dor Alcacer Col indio mand~dcro>, Aurelio QuiNones. 

17.4. Duracibn: 4 partes y un epilogo. 

20. Costo: La distribuidora pago 5 mil pesos por ella. 

21.2. Estreno: lunes 9 de julio de 1917. 

21.3. Cines de estreno: teatros Principal y Llrnco. 

24.7. Forma: ficción. 

24.8. Tiempo de la accion: Presente. 

24.9. Lugar de la accion: Repóblica Mexicana~ p~eblito de la 
sierra mexicana/ rural. 

24.10. Genero: drama domestico. 

25. Sinopsis: 
La cinta constaba de 4 partes. y un epílogq_ y ' . . se anunciaba como "una doliente historia acae.cida en nuestra 

patria", , Su ar:;,umento "se desarrolla e:m un pueblecito 
de la sierra mexicana, en la época actual", Un cronista 
nos da aconocer un resúmen de la película: 

Una doliente hsitoria arrancada a la intimidad 
del hogar de un honrado ranchero, constituye el argumento 
de esta espléndida película. 

La madre, atacada de grave mal cardiaco, se ve 
constantemente rodeada de los cariños y cuidados de sus hijos 
y de su esposo¡ el mal avanza rápidamente y el médico del 
pueblo, que hace frecuentes visistas para atender a la 

' 
enferma, siempre al terminar estas, indica a la familia 
las pocas esperanzas que abriga de salvar a la doliente. 

La Última vez que la ve, formu1a una receta, 
pues teme un síncope, y el hijo mayor, Me-lquindes, sale 
violentnmente hacia la botica del pueblo~ en busca del 
referido medicamento, pero al dirigirse JOr el c3.Illino 

/ 151 I 
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más corto encuentra a su novia Amelia (sic)•-.a la que ama 
con pasión- en amoroso coloquio con el hijo d·e un rico 
hacendado de aquellos contornos. 

El sorprenderlos, Melquiades increp~ su mal 
proceder a la que así burla su cariño; mas el señorito 
recurre a la violencia para exigir que l'lelqui:::r:des se re
tire, entablándose una lucha entre ambos rivales. En 

medio de la riña, el señorito pretende hacer ~so de su 
rev6lver, que se dispara, causándose a sí misno, acciden
talmente la muerte. Melquiades, en medio de su estupor, 
da cuenta de lo ocurrido, procura huir, mas en su fuga 
se encuentra con su hermana que regresa del campo, des
pués de haber llevado a cabo la venta de unas cabezas 
de ganado, y quien al ver a su hermano con el espanto 
retratado en el sembl8nte, inquiere la causa, confesando 

Melquiades lo ocurrido. 
El padre de Melquiades, que acierta a pasar por 

el lugar donde se encuentra ya sin vida el señorito, al 

verlo exánime, recibe profunda sorpresa, corriendo al 
pueblo para dar cu~nta a las autoridades de s~ macabro 
hallazgo. 

.. 

La policíá se dirige a levantar el cadáver 
encontrando el sombrero de Melquiades, que que:ió olvidado 
en la lucha. Al regresar con su fúnebre carga, sorprenden 
a un hombre que corre por un sendero del bosque, al cual 
siguen, sospechando pudiera ser el asesino, persiguiéndolo 
hasta la casa de M~·equiades. 

La madre de este, yace en agonpa, y ~1 penetrar 
su hijo, se incorpora, llamándole para bendecirlo, pero 
Melqui.ades no se detiene, sino. que pretende ocultarse en 
lns habitaciones interiores de la casa. En su seguimiento 
penetra la policía, que logra aprehenderlo. Al salir 
conducido por los tjuardianes, dice a su madre-: "Perd6n, 
no me mnldi~as,.soy inocente, ~l se ha matado s6lo, en la 
lucha que sostuvimos. 

' En esos nstuntcs, como her·i dn por un rayo, la 
mndre cae muerta, y el padre de .Melquiades maldice a su 
hijo crcy6ndolo asesino. (Excelsior 07-07-17). 

"10VALOG OROZCC1 :SUMMA FILMIC{) MCXICi'INi'\ 191'~·- 19.:::o: 
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26.1. Fuentes: 

1. B0rmude2 Zatarain 1934.2; 1934.5. 
2. Casillas 1972.:: 4A. 
3. ~~S§!§iQC 04~ 07~ 08~ 29-07-17. 
4. Sanchez Garc:la 1944-45 <04-02, 04-03-45). 
5. Sanchez G~rcia 1947.3: 46. 
6. S~nchez Garcia 1957: 48. 
7. sl !:!!Ji~f:!!:.2-ªl 02 ~ 08, 09, 12-07, 2CH)9-17. 
8. sl !J!Ji~§[zªl ll~21C~Q9 (13) 03-08-17. 

27. Notas: 

Todo el elenco de actores de esta trasedia estuvo 
formado por alumnos de don Manuel de la Bandera de la éátedra 
de Preparación y práctica de cinematógrafo que impartía en 
el Conservntoria Nacional y es por tanto factible aceptar 
la afrimación de José María Sánchez García de qne fue el mismo 
De la Bandera quien financió la película con su:s recursos. 
La película , además marcó el debut del entusia~ta Manuel de 
la Bandera en la dirección de cine. 

El rector de la Universidad Nacional~ Natiddad J. Macias, 
presidi~ la presentacibn de la pelicula en una ~e las salas de 
estreno. El "Epilogo"~ qL1e presenta 11 la caidii· de la tarde con 
maravillosas tonalidades en virajC?S 11 <s;l !::!o.i.~2!:.§1. 12-07-17), fue 
bastante elogiado. 

09 / EN DEFENSA PROPIA I 1917 I ~tt 

3.2. CcmpaNia productora: Azt8ca Film. 
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3.3. ProductorQs: Enrique Rosas y Mimi Derba. 
.. 

5.2. Dirección de escena: Joaquin Coss. 

6.3. Argumento: Miml Derba. 

7.1. Fotografia: Enriquo Rosas. 

16. Interpretas y pe:rsonajes: Miml Derba <Enri.c;¡ueta>, Maria Caba
l le <Eva>, Socorro Astol, Julio Taboada (Julim Mancera>, Alberto 
Morales <don Homobono>, Ciüalina n•Er::ell, Bea1triz Casian, F'ilc<r 
Cota, Nelly FernAndez, Joaquin Coss <padre de la muchacha>, 
Salvador Campa Siliceo, Salvador Arnaldo, Rodolfo Navarrete de la 
Torre, Sara Garcia, Eduardo Gomez Haro, Mamuel Arvide, José 
Luz ac, Josefina Mal donado, Al varo Ni col au 1 Pedno de 1 a Torre. 

17.4. DuraciOn: 10 rollos. 

18. Fecha de rodaje: Se inician ensayos para sw filmaciOn el 3 de 
mayo de 1917 y el 23 del mismo mes se filman las ültimas escenas. 

19.1. Estudios: local de la Azteca Film. 

19.3. Locaciones: Xochimilco, Sagrario Metropolitano, etc. 

21.2. Estreno: sAb~do 14 de julio de 1917. 

21.3. Cine de estreno: Teatrn Arbeu. 

24.7. Forma: ficciOn. 

24.8. Tiempo de la acciOn: Presente. 

24.9 .. Lugc1r de la accion: Mexico, D.F. y alrede.r!ores / urbano. 

24.10. Genero: drama dom~stico. 

25. Sinopsis: 

'' ( ••• ) .Se trata de una iT·\;chFcha, Enri riue'.::a, que se qi..:;e.::a 

comple tEC:iente huGr:!"~mn, ohlic/ndola a trabaja:- el dcsa.'.:".:I e.ro; 

encuentro. n.co::Jodo en la cn~u de ~-:"ulio ~~?.ncer~, joven viudo 

Y rico que siente rn§s ~2rcnda l~ aGRrD1ra de :a soledad con 

la resronso.bilidrid de su pecf1H~:la hij~, i'.'ntrr,n.~o cc•r.o inrtitu

"'riz de la nif:a que }'ront.:i!:iente se encari0a c0n 7.J1ri.¡uc>t3., t=•n 

cuya ter:mrn y en cuyos cuidados hnlln el c:1r:::-o :;J~.t<:>rn:il ,;_~;:? 

no le fuera dri.hlc conocer. Julio se intcrc>!.1n :•or la institut.r~.:· 

Y una vez correspondido, ln h:1CC su eposn, d:r:,lo a su hijn unn 

verdcid0ro. 1:wdre y a él ln J"'''10vación de s11 a::1;;i.r perdido. fc·:-o 

DAVA! r.F~ ílRn:rr.n :S!IMMA FILMICA MEX1CANf\ 191fr·l'i'2(l: 
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en esto l le~·:a a r:éxico, procedente de S1:Xop3, una prima dé. 

Julio, E'vn, refinnda co~uetn, un t<mto ex<."![;9I'ülda en sus r.iodn.

les parisinos, 1ue losrn distraer al hnsta enttonces ejemplP.r 

es:poso, ro1)r:ndo r oco a !'OC.O a Snrir.1:eta su c~:..rri71o hP.sta que 

ya en la ~endiente tr3Sp~sa los lÍ~ites de 1a ?rudencia fB:'-
mi tiendo que Julio la di stinca r.0n su prefcreTtcia, aún sobre 

09 

la esposa y (}Ue ésta 5uste dG:n:siadO prorrl'tO d~ la pesada C8:'

ga del :matrimonio que poco a poco se rcs.·i-elve en el infortunio 

de su vida. La niña que adora a su rr.?.dre ;r qu'f' por natural ins

tinto no quiere a la tín, ocasiona tP.-:-1bién al~unas escenas 

entre Eririqueta y Julio, con el perverso 3úbilo de Eva, quien 

se siente cada día m6.s tritmf :mte. Mñs Th:riqurta, que adora a 

su '.TIRrido y que com1•rcnde que es solc:u'Jente- ví:cti!t1a de la alt:.

cin~ci6n de Uil:'1 mujer b::.nal t n~ desmaya :«i cc.~e en su e::nreño 

de venganza, al fin cad~rPdo, resolvien?o sus planes con la 
complicidad de a.micos c&ri >:oso\:;, en un 9<dle ,Ife fantasía ~ue 

Eva ofrece a las ainist2dcs del matrimonio p2r.a corresp:.·nd.er a l. 

hospitalidad que se le han brin,b.do, vinie.!2do el deser.lace 

con el desencafío de Julio, que en vÍs]!e::::-as de cometer tina lo

cura rrobablemente ir:.:·ei:iediable, se convr-nce ;)~r sí nis~io de 

la insincerid::i..d de su ;·rir.ia, co:nr·rornetid.a con i:auricio, el 

rlmiso de la c:sa, a qui.('n .sorpr,:nd~n >-:Uri~uet2, su '.:l::rido y 

los concurrentes al b::d le en un ::imoroso idiliiD en los jRrdines 

a1umbr~dos po~ ln cl~rid~d de lR lun~.ll (El Plleblo 15-07-17, 
en ~eyes de la Maza 1968: 179-180). 

26.1. Fuentes: 
1. Derm~dez Zatarain 1934.8. 
2. Casillas 1972.2: 4A. 
3. E~~Ql§iQC 04-05~ 14-07-17. 
4. Reyes 1977: 62. 
5. Reyc~s do la Mazu 1968: 175-181. 
6. S~nchez Barcia 1944-45 (01-04-45). 
7. SAnchc: G~rc!a 1944-47 127-04-45). 
8. S~nchoz G~rcla 1947.4: 68. 
9. S~nch0: G~rcia 1951.3: 36. 
10. S~nchP:: G<:1rcL1 19~57: 51. 
11 • El Uoi~QC:ifÜ ::::;-05 ~ 13 ~ 14 ~ 16-07-17. 

27. Notas: Primara produccibn larga de las ~inca qua llegb tl 

nAuc.1 ne: nPn7rn ~t:;llMMf.I l'=TI MfC/'.:i MEXIC{\NA 1916r-19.:20: / 1 !j5 / 
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(19-1 o 
filmar la A::b::ica Film en su corta e::istencia; todas en r:l aNo Je 
1917. La omprcsa de Enrique Rosas y Mimi Dorba comcn=O a f~ncio

ni:\r en rnar:::'.o dC? 19.17. La primera proclucció:n de la socit~d¿1cJ 

Rosas-Derl:iA fue' un mr>lodrama c:nnvencional al estilo de las cintas 
italianas cuyas tramas se desarrollaban en los altos circules de 
1 a burgw.?::;! a y gi rabcin en torno a di versos asuntos pasional es. 
Estos melodramas tenlan una gran aceptación por parte del público 
citadino~ probablemente por este motivo la empresa no quiso 
arriesgar el capital invertido y olvidó los propósitos inici"'les 
de llevar a la pantalla "temas históricos y de r:ostumbres mexica
nas". 

10 I ALMA DE SACRIFICIO / 1917 / LM 

3.2. CompaNia productora: Azteca Film. 

3.2. Productores: Enrique Rosas y Miml Derba. 

5.1. Direccibn: Joaquin Coss. 

6.3. Argumento: Jos~ Manuel Ramos. 

7.1. Fotografia: Enrique Rosas. 

9.4. Direccibn de orquesta: Miguel Lerdo de Tejada. 

9.5. AdaptaciOn musical: Miguel Lerdo de Tejada. 

16. Int~rprQtes y personajes: Mimi Derba CRosa>, Emilia Ruiz del 
Castillo (Ci:lt.:ilina>, Pilar Cota, Julio Taboada (Luciano p. del 
Moral), Manuel Campa Si 1 i ceo (Ramiro), Nel 1 y Fi?rnandez, Josefina 
Maldonado, Salvador Arnaldo <Mijares), Fernando IbaNez, Alberto 
Morales, JosA Morales <De Azuara), Manuel Arv~de, Salvador Qui
roz, Anita OmaNa, Radolfo NL\Varrete, Salvador Calvet y Sara 
Garci a. 

17.4. DuraciOn: 7 partes u 8 partes. 

18. Fecha de rodaje: En ensayo hacia principios del mes de mayo 
de 1917 en los estudios de la productora. Para el 15 de junio de 
1917 ya estaba concluida. 

21.2. Estreno: Viernes 20 de julio de 1917. 

21.3. Cine de estreno: Teatro Arbeu. 

~4.7. Forma: Ficcibn. 

24.8. Tiempo de la accion: Presente. 

24.9. Lugnr de la acciOn: M~xico, D.F. I urban.n. 

------..Lnu.ou\!.LI011!_10_1Ce~,___j_jf1b'fl7r:n : SllMMA F ILMI CA MEXICANA 1 '11 t ¡i,--1 cno: / 156 
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. 10-11 

24.10. Género: drama domestico. .. 
25. Sinopsis: M~xico, ~poca actual. Rosa y Catalina son dos 
hermanas hubrfanas que viven juntas. Catalina huye con Ramiro, un 
hombre casado, y despu~s de algón tiempo regresa a casa con un 
nif'lo, frÚto de su anmr ilicito. El pianista Lu;:iano del Moral se 
enamora de Cc•talina. Esta, para salvar· su honor, at-roja SLl falta 
scibre Rosa y se casa con el pianista. Rosa considera que su 
destino es vivir eternamente sacrificada: la muerte de su madre, 
la huida y deshonra de la hermana y ahora su ingratitud. Acepta 
su des ti no y presenta al ni rto como suyo: un pe.cado de juventLtd. 
CSanchez Garcia 1951-54). 

26.1. Fuentes: 
1. BermOdez Zatara!n 1934.7: 41. 
2. Casillas 1972.2: 4A. 
3. s~s~l§igcelsior 05-05, 18, 19, 20-07-17-
4. Sñnchez Garcia 1944-45 (01-04-45). 
5. S~nchez Garcia 1947.4: 68-69. 
6. Sanchez Garcia 1951.3: 36-37. 
7. Sanchez Garcia 1951-54 <17-11-51, 24-11-51)~ 
8. Sanchez Garcia 1957: 51. 
9. "Sara Garcia, 60 al'tos de actriz." !gl@=§Y!ª (1305) 

11/17-08-77: 44. 
10. g1 YoiY§[§El 11~2ic~9g <6> 15-06-17. 

27. Notas: Esta cinta fue la segunda filmada por la empresa 
Rosas-Derba. Los anuncios la presentaban cono "un cine drama 
pasional .y conmovedor". En efecto, los .§~ill.?: conocidos de fÜIT!9 
~§ §ª~[if!~ig denota~ la exaltaciOn rom~ntica propia del cine 
italiano. En ellas se ve a Julio Taboada y a Mimi Derba entrega
dos a idllicas conversaciones en diversos lugares del bosque de 
Chapultepec, pero tambi~n, la presencia de una tercera e intri
gante figura <Emilia Ruiz del Castillo) que parece cuestionar la 
legitimidad del sentimiento de los enamorados'. 

11 I NACISTE TURISTA <ENTRETENIMIENTO CINEMAT05RAFICO DE INDOLE 
COMERCIAL> / 1917 I LM 

3.2. CompaNla productora: Alvarez Arrendo y C1~ <Arrendo Films>. 

3.2. Productor: Gonzalo Arrendo. 

5.1. DireccHm: Santiago J. Sierra. 

5.4. As;istr:mtc ck1 direccibn: C.:\rlos Fo:·: Martlne.:. 

6.3. Argumento: Santiago J. Sierra. 

7.1. Fotoorafia: Gonzalo Arrondo. 
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16. Int~rprctas y personajes: Enrique Ugarteche• <Naciste>, ~ipri 
Marti, Maria Luisa Ross, Ricardo Beltri, Manuel F. Novele, Manuel 
Morales, Carlos Fox Martina:. 

17.2. Longitud: 2,000 m. 

24.7. Forma: Ficción. 

24.8. Tiempo de la accibn: Presente. 

24.8. Lugar- de la ac:c:ibn: Me>:ico, D.F. /·urbana .. 

24.10. Genero: comedia fBrsic:a. 

25. Sinopsis: 

\' 
!'1 ·'· G I :~'rE JJJ EG J.. 

l
1una bella ~-a~·='m::i, cu·,r:ido los cobra'dorc:s no llrm18n 

a nuestra puerta, f·bciste llegó por el ?e.rro~arril Me:>:±ccno 

a esta bella ciud:'ld de los asaltos y las tra?sondas (sic), 

siendo recibido en la Estación por numerosas amistades y 

periodistas de recm,ocid.o prestigio intelectual ( ••• ) 
11 

( ••• ) ~íacL;te es felicito.do, se le da la bienve.nida 

en prosa y en verso; w1a niña del Conservat!D:'io le c~nta una 

ro:illn.nza y un a1nrr..no de declai:'iación J.;; dice el 11 ~íanelick 11 de 

Mediz Eolio. Luet;o, al hctel, a de.-c::ins~>r, -s se conjusa el 

verbo corn0r. M::ic:i.ste lo conjura en todos los: tieír:pos, es un 

hábil ¡;ra111ático hasta en los adjetivos. Luer:o torr:a su baño, 

hace los m6sculos, levAnta con la derecha h~ciendolo cintiar, 

el biccps una 5ota de agua de la reg:idera. ~nseguida l~uha 

con los mozos que son japoneses y sabía del jiu-jitsu. 

11 
UNA CUB;.:1rA DE PilfilURA 

11 Termin~ndo ~l neto, ( ••• ) Mnciste fuma. Maciste al 

conocer la c:.ilidcid se ha p:--cnd."ldo de la Cipri y la Cipri es 

pcrscr,ui.d::i. por B01 tri a q\:ien dcsrrecia clb. 
11 BG~1ty·i se encuentra pi.nt:-:indo un vitrina de cc:s3. 

co:Jorc:i.~l, C\~ indo P"· a el :"!mor ele ~-;us .'iffiC•l'CS y sin fijnrs!?, 
en el descuido, deja. caer el bote de pinbn:' robre los 0."nclios 

homhros de Maciste, que por cnsu~lid8d cin!~otocr~ficn, pns,~~ 

por [\11:!. 

"'"""1 ne nr.m?r.Q :SUMMA Fit.MICA MEXIC1'.\NA 1CJ:'tf.>-19:x1: I 1~U ! 
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.. 
11ffa.ciste le ,1uita Ja. csc:-ilcrn; Beltr:ñ. cae en sus h·.:i~-

bros; e 1 primero 1 o cose de la J·i. orn:~s, como coger una men 1 uza, 

y lo introduce con todo y ¡al-~bre en el bote de la blanca 

rintura, hasta <1UC el [C:nd:,rmc lo di::;trnc de SU pintoresca 
. , 

ocup1c1on. ,, 
i'N 3í.N .A!WEL IHN 

''Y Jfa.ci~te si.ente eran apetito y é1Cude con a.m~.r:;os y 

la Cipri a Séin .l,.ngel Inn con el objeto d~ t0::1ar espl6ndido 

refrigerio. hllÍ se encucntrnn con Bcltri, quien ~n est~do 
de ebriE:d~~d trata de reridi r hon¡en:tje a B~ 1 tri y como su c~1cr

po es una uva le dispara a Mriciste, y a r~ui:=:~i1rropa, un sifo
nazo con ~cua de seltz. 

11 Se arr.ia la bronca. Viri.ciste iucha y cogiendo al pi¡;

meo 3el~ri por la cintura, lo l~v~nta en vilo y lo lanza al 
abismo cinenai;ográfico con dtrir:iento de los pP.:.ntalones del 

simp~tico artista. La Cipri y acompañantes lloran. 

11 EN EL M/.NICOMIO 

ll Como mimos que son,pues flieron al i·:anicomio a v:isi

tar a los de~entes y eh donde, por cnsualidad, Maciste no 

perdi6 la vida. 
,, ~1 . . J.. • • 

rt v1s1~ar la jaula de los furiosos, ~ac1ste que 
se ericontraba distraído, pero en sus lomos abrieroncel apetitq 
en al[,Ún alienado con insti tntos atropófnc,os, no se percnt.6 

de las mirndas del furibundo hasta que lo tuvo encima. 
,, . 6 

La lucha fue corta; llec;:1.ron los )lOQ'leros y s lo 
se vi6 que la americana de Maciste tenía un pedazo menos 

en la manga. El emocionante espect5culo fue tos~do contados 

sus dct:llles. 

ªEN LA C~SA DE T~S ClEGOS 
11 Estas escenas son ifü;tructivrts. i·:3cL:;.te aco11:p::-.~::do 

por el personal docente contc~rla c6mo estos arrendan a leer 

y a c:1.nt~r. 

,, ., # l l . 
~)e r0coccn en ln po] icula os s::loncs (e c. t1:t110, 

lor. dul'mitorios, el b.:-tño, el jnrdín y 1:'1. :J'l]::t de conciL~rt:o~~. 

DAVALOS OROZCO :SUMMA FILMICA MEXICANA 1916-1920: / 159 I 
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11 
Maciste contrne su rostro de a~kta y pone en su 

mirada tinte de nostalBia: ha conteplado la vida interna de 
los ciegos. 

"Y:N r~TJ CINCO DE J~;.YO 

.. 

"Bel tri pcrsi c;uc a 1 a Ciriri, la encuentra en el Cinco 
de J'•byo, le vu~lve a 11intar un colores romfsnt~c:os su bélica 

prisi6n: l::lla lo dcscchn.; luc:hnn, y por fin Beltri viéndose 

dcspreci3do extrae de su bolsillo un moquero, lo empapa con 

cloroformo y se lo pone en l~s narices de la Ci?ri. 
" Ssta ene n~rcotiznd~ y Beltri sufre 11'.1a conEoja sin 

igllal, ;•arque no la puede lev2ntar i es tan débil! 

E~ eso ar .. rece el imprescindible Maciste; Beltri huye; el 

robuston:-:1icebo lc\ranta a su amor como si fuera un peri6dico 
y 1.a conduce a eiegante mueblería, donde de antemano le esta

ba prepr1 rado un magnífico lecho. 

"EN CH !...PUI1l1 EP BC 

~"Beltri quiere suicidarse. Se arroja sl lago. La 

Cirpi se Asusta, Maciste se estremece. for fin, ~aci~te 

acude en ;;.;:rud'.1 de Be] tri, lo sal va de perecer a..'1og2do y el 

esposo de la Rrtista viendo en peligro a su cara mitad 

le grita desde la playa (sic) -Cipri, que estás en peligro! 

Hubo su rarad::i. de c~~rruajc~, sus curi0dos y un rantalón 
moj~do de Bel tri. ( ••• )" (El Universal 01-07-17} 

11 

DAVALOS OROZ CO ~ SUMMA FILM I CA ME'.X I CANA 1916-.r 9_:0: I 160 I 
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26. 1. FucntPs: .. 
1. C,:1silL1s 197.2.2: 4A. 
2. SAnchez García 1947.3. 
3. S~ncho~ G~rcia 1957: 49. 
4. ~! Yo!~QC§ª! 20-05, 01, 05-06, 16-0B-17, 13-01-18. 

27. Notas: El pueril e inverosimil argumento sblo sirviO como 
pretexto p2ra que el pcrsonaja del titulo hiciera gala de su 
fuerza fisica adern~s de darle una imágen filantrOpica que decae 
en la cursiler~a. · No en vano la pelicula "no ¡produjo ni frio ni 
calor". La cinta, inspirada en el popular personaje de las 
pelir.:ulas itali¿mas G~}!2.ü:i.ª <1914) y t!ªfi.§i§ U915) ele Piero 
Fosco, contcnia "o.~,cena~:; instructivas" y también uprovc·cl1aba la 
oportunidad de hacer publicid3d a varias casas comerciales. ~ª= 

~i§t~ tuci§t~ y EªCCfilO[ª tc~gisª fueron las únicas cintas largas 
producidas por Gonzalo Arrendo, copropietario de la i·mportante 
alquiladora Alvarez Arrendo y Cia. Debut de Sierra en la direc
ciOn cinE'm:1togr:1fic'3. Ap.:\rentemente, la cinta no fLtC? muy bien 
recibida por el póblico. 

12 / LA TIGRESA / 1917 / LM 

3.2. CompaNia productora: Azteca Film. 

3.2. Productores.: Enrique Rosas y Mimi Derba. 

5.1. Dirección: Mimi Derba. 

6.3. Argurn~nto: Teresa Farias de Isassi. 

7.1. Fotografla: Enrique Rosas. 

16. Int~rpret~s y personajes: Sara Uthoff <Eva)~ Fernando Navarro 
<Br1mo), Et.r1l vi ne\ r\odri gue:: (la madre de Evc.1), Salvador Arnal do 
<?Ernesto?>. Juan Barba~ Pedro dD la Torre, MaAuel Arvide, Jose-. 
fina Maldonado, Nelly Fern~ndC?::, Anita OmaNa. 

17.4. DuraciOn: 8 partes. 

18. Fecha de rodaje: El rodaje se inicio el ~de agosto de 1917. 
A mediarlos del mes seguia en filmaciOn. 

19.1. F.:studios: Azh!ca. 

19.3. l..or:acicmes: Alc.:iunas risconi\~; se tom<ffo-n en el BosqL1e de 
Ch,:1pul t:epec. 

21.2. Estrono: domingo ~6 du a~osto do 1917. 

OAVALOS ORO?CO :SUMMA FILMICA MEXICANA 191~-1920: / 161 ¡' 
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~4.7. Forma: Ficción. 

24.8. Tiempo de la acción: Present~. 

24.9. Lugar de la acciOn: Mbxico, D.F. y alrededores. 

24.10. GOnero: drama romAntica. 

25. Sinopsi~;: 

11 
{ ••• ) La tigresa está di vi di da en 4 partes in-

tensas: La tiRrcsa, Fascinaci6~, El zarnazo y La garra. 
"La tiFAresa es el símbolo de la mujer pérfida y 

felina que en su cabeza loca de soñadora, siente las ansias 
contínuas de ser la protagonista de "un poema cruel y do

loroso", no importándole destrozar corazones, ni agotar 
sentimientos, sino que su eterna inconformidad, la arrastra 

hasta engañar a un pobre mancebo que no tiene más desdicha 

que la de ser pobre y humilde. 
"Eva, la suprema mujer falaz, fomenta la pasión de 

un obrero. Le hace consentir en ser su amada, lo provoca 
con sus ansias y lo hipnotiza con sus ojos. La tigresa 
-y.aquí recuerdo un adrnirable dibujo de Severo Amadore~ue 

. representa a la mujer mitad fiera y mitad hembra- goza con 

dividir sus caricias. 
"Viene La fascinaci6n. Eva atrae a Bruno, le otorga 

una cita en el ·j~rdín de su casa y a media noche, cuando 
"la luna se levanta como una hostia de plata", Bruno estre

cha entre sus brazos el cuerpo voluptuoso de la Tigresa. 
Escondidos tras un cenador, ,Bruno jura fervientes promesas 

de cariño. Eva sonríe, le dice que pronto despertará del 
sueño, porque tendrá que sufrir ya que eñ sui'rimiento es 

amor; que ella no es buena ni mala, sino que todo este con
glomerado de sensaciones, es la rnanifestaci6n amplia de 
la vida. 

12 
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"Surge El zarnazo. Eva se casa con Ernesto, joven 
de su alcurnia, de su clnse, no es como el humilde artista 
que dibuja paisajes en una fnbrica de muebles, es el "dandy", 
el príncipe esperado, el que dejará comodidades·;en el hogar 
y nombre en la soc'iedad. 

"1.Bruno nota animación en la iglesia del Buen Tono Y 

espera. Desfilan_. los invitados, y cuando reconoce a la no
via, a su Eva, se vuelve loco de dolor: ha recibido el zar
pazo de la Ti~resae 

11 
Termina la película con La garra. Recluído Bruno 

en el manicomio, en su celda siente la ·obsesión de ser per-

seguido por una tigresa. Eva es invitada a una Kermesse 
que se efectuará en la instituci6n benéfica. Desfilan los 
alienados y después visitan los concurrentes las celdas de 
los locos furiosos. El director del Manicomio evita que 
Eva platique con Bruno; pero en un arranque de 1::uriosidad, 
abre la ventanilla y contempla al infeliz que antes fuera 
su amor. Bruno la ve: estira los brazos y grita: Es ella, 
la he reconocido, es la Ti~resa.- Hunde sus dedos fornidos 
en el cuello bl~nc~ de Eva y la estrangula. De esta manera, 
la Tigresa ratific6 sus palabras soñadoras: quisiera ser 
la heroína de un poema cruel •• º de un poema ªrdiente y 
~oloroso." (El Universal 28-08-17) 

Df\Vm.ns rmnzr:o :mJM!'lf'I FIU11C(\ MEXlCi'.\NA l'í'1b--19~:CH 
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26. 1. FLwnh?::-,: 
1. B~rm~Jp2 Zatarain 1934.8 4. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Casill~s 197~.2: 4A. 
BQYist~ 0º B~Yist~fü 1383> 02-09-17. 
ReyE'~:; 1977: h'.' . 
Sanr.hr•z G.:\rci a .t 94·1-45 101-04-45). 
S~nch,·"7 Cl.11-d .1 1 <f•H-•17 C27-04-•l5). 
S~ncho2 G~rcia 1º~7.4: 68-69. 
Sl:\nc:t1c\~; [J¡,r·cit:\ 1951.3: 37. 

9. Sl:\nchu:: G.:H-c:ia 1951~ ... 54 <2,l-11-54): 26. 
10. S~nchc2 Garcia 1957: 52. 
11. !Qlmu~iª 11111-os-11. 
12. El Yoi~cc~Q! 23~24,25,26,28,30-os-17. 
13. sl LloiYSC~~l ll~§lC~QQ C15) 17-08-17. 

12 

.. 

27. Not~s: Al iqual que en el caso de go l~ §Qill~[ª' de 1~ misma 
productora~ Emilio Garc!a Riera atribuye la dirección de bª 
tigc@sª a Joaquin Coss (Garcia Riera 1963: 16) dato que no pudi
mos verificar en ninguna de las fuentes consultadas. Esta es la 
tercera producciOn de las cinco que llego a filraar la Azteca Film 
en su corta existencia; todas en el aNo de 1917. Aunque Mimi 
Derba no interpr~to ningDn papel, es muy probable que fungiera 
como directora, ·lo que la haria la primera realizadora de largo
metrajes de nuestro cine. Otro caso de mujeres cineastas en el 
cine mudo mexicano es el de las hermanas Adriana y Dolores El
hers, reali~adoras de documentales, y el de Candita Baltr~n 

Rendan. 

13 I <PELICULA DE FOMENTO> / 1917 J Cl 

3.2. InstituciOn productora: Secretaria de Fomento. 

3.2. Productor: Pastor Rouaix, srio. de Fomento. 

7.1. Fotografla: Salvador Toscano. 

18. Fecha de rodaje: 1917. 

24.7. Forma: documental. 

24.8. Tl~mpc de la acciOn: presente. 

?4.9. Lug~r rle l~ ~cciOn: el Territorio de Quintana Roo. 

::?5. Sinc1psi!:.: L1 cint.1 inform .. \ dr~ "l.:1r; gr.:.nrli:'~' riquc.:as l1dtL1réllt.1 _, 

dr~l Tc~r-ritnr·\n de? Cuint.:111.:.\ r.;no ( ••• ); .1c:.{ .:.:·•lliJ .J~:· ldS U~h.'l<.IC10fl<.'~, 

q11;::> <:;P l l0v;:m ,:1 c,1bn pr.wa lo:1 c:~tracc1on .:lc•l c'::1clL' y dr) ol.r-.,1:·, 
rn.,1tr1rLv; pt-\m,1~; qur' illll ~:,Q P>.plul.:111". C[J_ ~)'..Ü~;~~011~:;-(10-·17), 

J)f\Vf'U)S or~O?CO :sUMl'IA FIL.MICA MEXIC1~N1'\ 191:.i--19:'.ll: I 16·l i 
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26.1. Fuent~s: ~! Llo!~~C~ªl 15-08-17. 
.. 

27. Notan: El in~enioro Salvador Toscano, encabezo una comisibn 
de la Sria. de Fomento al Territorio de Quintana Roo, donde filmo 
este documental. El secretario del ramo, Pastor Rouaix ordenb 
que se pusiera gratuitam9nte a diGpo~iciOn de todos los exhibido
res que lo solicitaran. No sabemos si éstos aceptaron el ofreci
mi cmt.o. 

14 I CPELICULA DE LA ANAHUAC FILM> I 1917 I CM 

3.2. Compa~ia productora: An~huac Film. 

6.3. Argumento: Cav. LOpez, Amelia Robert y otro. 

7.1. Fotografla: Samuel Tinaco. 

16. lnterpretP.s y p~rsonajes: Cav. LOpez, Amelia Robert y un 
artista italiano. 

17.4. DuraciOn: 2 rollos, 

18. Fecha de rodaje: Probablemente a fines de agosto y principios 
de septiembre de 1917. 

19.3. Locaciones: Mexico, D.F. <Chapultepec, Ave. 5 de Mayo>. 

24.7. Forma: ficcion. 

24.8. Tiempo de la acción: presente. 

24.9. Lugar de la acciOn: México, D.F. I urbano. 

24.10. G~nero: comedia. 

26.1. Fuentes: ~! Yoi~gC§Q! 06-09-17. 

27. Notas: Este "ensayo 11 filmico, primer esfuerzo de la Anahuac 
Film, se presento ante un pública reducido en función especial a 
principios de septiembre de 1917. 

15 I LA SONADORA I 1917 I LM 

3.2. Companla productora: A~teca Film. 

3.3. Pr-oductor: Enriqlll'-' Ros.:\s y Mimi Drffba. 

anVALOS ílROZCO :SUMMA FILMICA MEXlCANíl 1916-1920: I 165 / 
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5. 2. Di recci on arti stica: Eduardo Arozamena. 
.. 

5.3. Dire¿cion t~cnica: Enrique Rosas. 

6.3. Argumento: Eduardo Arozamena. 

7.1. Fotografia: Enrique Rosas. 

14.1. Edicibn: Enrique Rosas, Mimi Derba, Ing. Fernando S~yago. 

16. Int~rpretes y personajes~ Eduardo Arozamena <Ernesto>, Mimi 
Derba CEmma), Sara Uthoff (Juana Nery>, Nelly Fern~ndez, Jc5efina 
Maldonado, Sara García, Pilar Cota, Jos~ Barba, Russo Conde, 
Etelvina Rodríguez (la madre>, Petronilo Cort~s, Manuel Arvide. 

17.4. Longitud: 10 partes. 

18. Fecha da rodaje: Desde los primeros dlas de septiembre de 1917. 

19.1. Estudios: Azteca Film. 

19.3. Locaciones: Bosque de Chapultepec, Alameda Central y 
AerOdromo de Balbuena. 

21.2. Estreno: jueves 20 de noviembre de 1917. 

21.3. Cine de estreno: Olimpia. 

24.7. Forma: iiccion. 

24.B. Tiempo de la accion: presente. 

24.9. Lugar de la accibn: M~xico, D.F. y alrededores / urbana. 

24.10. G~nero: drama rom~ntico. 

25. Sirrnpsis:. 

"Ernesto es un agradable artista que gana su vida 
dedicando sus ocios a pintar su~estivos ~odelos. En uno de 
tantos encuentros tropez6 con-~nma, graciosa chicuela que 
le sirvi6 para terminar su espl0ndido cundro "la soñndora". 

" Sus amiBOS reínn de la modelo y Ernesto la des

cribe como una oncnntndora much:1cha que la cncontr6 por. 
primera vez llo_r~mdo en unn b:rnca de 1.a Aln.mcda. 

" El pintor se va n dcscnnsnr a :su cn.sn. solnrieg3. 

junto a sus ancinnos padres; pero el c;obi erno 1:-i.n~?..a un 
decreto c!1tnblccicndo el servicio mili t::i1" oblir.;:-i.torio por 
que el invnsor se encucn trn en i:l't'ri torio mexicano. 
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.. 

"Ernesto va a la guerra y a su ret:-reso lo encargan 
del cuartel de la Piednd .. Estaba de guardia cuarido ve venir 
a una muchacha tristona y ajada. Es Emma en pleno desastre 
y mientras los centinelas lanzan sus "alertas 1

' la pobre 
muchacha le cuenta la historia. 

"Fuí al rrincipio seducida. Un viejo pag6 mis cari
cias; pero yo amaba a otro hombre con el cual me fui en de
finitiva. Una mujer Juana Nery se atraves6 en mi camino y 
con sus coqueterías me arranc6 al hombre que amaba con todo 
el fúror de ni cálida juventud. Y una tarde un velo de san
gre cubri6 mis ojos: maté a la ladrona de mi querer, y mi 
amante me despreci6 para siempre. Fuí recluída en una pri
sión durante seis años y ahora salgo vencida, deshonrada y 

sólo tuve energías para buscar a mi Ernesto, al pintor que 
endulz6 con suaves sentimientos ratos de mi vida. 

• Mientras ella cuenta su historia y Er~esto la mira 
embelezado, un prisionero huye del cuartel. Este es aprehen
dido. por una patrulla y llevado nuevamente a prisi6n. Los 

oficiales increpan a Ernesto por abandonar la guardia y lo 
llaman traidor. Ernesto abofetea al capitán y éste lo mata~ 

"Emma, que ha presenciado toda la escena, se ava
lanza sobre el cadáver de su pintor y se vuelve loca de 
amargura." (El Universal 16-09-17). 

26. 1. FuentC?s: 
1. Casillas 1972.2. 
2. Reyes de la Ma~a 1968: 183-186. 
3. S~ncho: Garci~ 19~4-45 101-04-~5), 
4. S~ncho: Garcia 1944-47 <=7-04-45). 
5. S~nche:. Garci~ 1947.4: 69. 
6. S~nchr.~: [L.,.rci a 19'.':il. :;: _.,.. 
7. S~nchez Garci~ 1951-5~ (~4-11-54), 
8. S.":inrlw:. G0rcli1 1957: 5::'-~-:::. 

9. El Uo!~~cs0! 10, 16, :o-o?-17. 

~7. Nntas: Cuart~ produccibn de l8s cinco quu llugb a filmar l~ 

Df\\.1i)LrJS ormzco :SW11'1fi FILMICA MEXJCl)W) 191ó-1920= / 16/ / 
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Azteca Film i:-m su corta mdstencia; todas en 1917. E'ri la 
filmacibn de la cinta, la actriz Mimi Derba SMfrio un aparatoso 
accidente a c:onsecuenci a del cual se 1 w:ó e.1.l brazo derecho. 
Tambi en suf r i o contusi onc•s en todo el cuerpo y 1una dese al abradur a 
en la cabeza. Todo SL1cedio miuntr-as 5e impres;ionaba una "esc12na 
de celos" en el Bosque de Chapultepec. A la ac::t.riz se le desboca· 
el caballo que montaba cuando int~ntO detener la incontrolable 
carrera de otr-o corCél jineteado por un compatf;".ero. Final mente~ 
el animal la ~rrojO a la altura de la columna de la 
independDncia. Audazmente~ la actriz ta~bi~n volb en un 
aereoplano para algunas escenas de la pelic~la en unión del 
capitAn Horacio Ruiz. Una nota publicitaria resumía los 
atractivos de 1 a cinta: "Entre la mé'.11 tiple variedad de SL\S 
escenas se cuenta el campo de la aviacion; los !bailes estilo Luis 
XVI, con pelucas empolvadas y trajes fastuosas cual los pinta 
Wat t.eau; 1 a reconstrucci en del cabaret Syl va.in; panor a1.1as de 
nuestro M~xico; varias 'poses' estatuarias de iMimi y en fin, el 
conjunto es tan armonioso, original y seductcr que ha hecho de 
esta pelicula una verdadera obra de arte.» c~n Yai~~C§ª! 20-09-
17) • 

1ó I -CPELICULA REGIONAL> / 1917 /1 CM 

3.2. CompaNia productora: Azteca Film. 

3.3. Productor: Enriqu~ Rosas y Mimi Derba. 
16-17 

5.1. DirecciOn: Alberto Morales y Eduardo Arozamena. 

16. Int~rpretes y personajes: Mimi Derba, Nellly FernAndez, Sara 
Uthoff, Sara Garcia, otros actores de la compa~ia y espectadores. 

17.4. Duracibn: CM. 

18. Fecha de rodaje: sAbado 8 de septiembre de 1917. 

19.3. Locaciones: Tlvoli del Eliseo. 

24.7. Forma= documental. 

24.8. TiP.mpo de la accibn: presente. 

24.9. Lugar de la acciOn: Andalucia, Espa~a. 

24.10. G~nero: reportaje-actualidad, dan:a, mllisical. 

26.1. B9JQ ~ §~ªldª <71-74> 2s-os11s-09-17. 

27. Notas: La Azteca Film fue invitada por les organizadores de 

PO!'A' ne: rnmzrn H~llMMA F!t...MICA MEXICANA 191·.6-1920: / 1h8 I 
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las Fiestas de Covc.\donga a realizursG en el Tl·.1oli del E'1isc:o 
para que "irnprc;siont'.'lran" un.:~ "pt:llcula netamente espat'l'ola". El 
personal de la empresa "11 C?go cipor-tLinamente al Ti vol i y CLtmpl i b 
su cometido artistico ante un cuadro andaluz formado por actores 
de ~a CompaNi a y por una bLwna par te de e~.¡:.ectadon~·s". Los 
t.bcni cos y artistas, "dcspui?s de? la l abar escémi c.:i, se sentaron a 
una espaciosa y bi~n servida mesa juntamente con otros 
in.vitados". 

17 I EN LA SOMBRA / 1917 I LM 

3.2. CompaNia productora: Azteca Film. 

3.3. Productor: Mirni Derba y Enrique Rosas. 

6.3. Argumento: Mimi Derba. 

7.1. Fotografja: Enrique Rosas. 

16. Int~rpretes y personajes: Mimi Derba, Pilar Cota, Sr. Ramos, 
Alberto Morales, los cantantes de Opera Andr~s PerellO de 
Segurola (Jorge de Pradillon>, Giovanni Zenatello, Ricardo 
Stracciari, Anna Fitziu, Maria Gay, Edith Masen, Rimini, Rosa 
Rai sa, Tacanni. 

17.4. Longitud: 4 roll11s. 

18. Fecha de rodaje: probablemente~ entre septiembre y octubre de 1917. 

19.1. Estudies: Azteca Film. 

19.3. Locaciones: la Calzada de Chapultepec. 

21.2. Estreno: martes 13 de noviembre de 1917. 

21.3. Cine de estreno: cine Olimpia. 

24.7. Forma: FicciOn. 

24.B. TiQmpo de la acciOn: presente. 

24.q. Lugar de la acciOn: M~xico~ D.F. I urbana. 

24.10. G~nero: drama rom~nticop comedia. 

25. Sinopsis: 

DAVALOS .OROZCO :SUMMA FILMICA MEXICANA 1916-19:0: / 169 / 



--··· 
__________ 4. SUMMA FILMICA MEXICANA ________________ /ANO 1917/ 

1 /' 

.. 
"~1 c~J.11t~'!11tc Jo:·ce T'r~1d.illon -:Ject1!"01:i- 1~·-~:t:"'a 

en su cr-:~c:::-5.no desruós de 01:1trncr un sonoro t~"iu.:ifo. 

De~3de 1m palco, cuyo barn.ndal es di:::no de e\; '1lql'.icra de r,,:.:; e

t ros t:·iificios coloni:-11 es, por lo sóliño y :!".!Cho, u.::~?.. b :>ll ~ 

d1~n ha sc:ui1o con intcr6s ~Rnifiesto el ~xito del ~rtist2. 

Desp~~s de ~~s ~0licitecio~es de los a~icos -:e~at~llo, 
:.=:tr;;.ccir~ri, r:::.r.í::. Gay, la :C~itzii.:.- y ct:<~ndo ya e~tos se i·.<0.n 

march:'.do, el cri. ~do le rmu:icia que le t:r'ac:n ll:."la c-;rt::o. L:i. re

cibe y la J.'brc. ~~e trata de tmr-i,cé:rta de anor. En ell'.3. un.1 ::u ... 

jer que firwa con ncmbre supuesto sc:::11r?.:."lente le da ~n:a ci t;, 
pero con la condici6n de que h~rá todo lo ~ue se le <li~2. 

Se~urola, sen si ble i;ara esa clase .:: e asuntos, acepta de rl e::o. 

El envi~<lo se aleja para volver :probablemente lueco con lF.s 

instrucciones de la darnita inc6gnitR. 

"'Sse mi s:no día, por la ncche, v~.1eJ.v0n los ;::.ir.:02 

al cuarto ~3bitaci6n del cant~nte, y se Rrresla una rarti~a 

~o pone ~tencj6n a lo 
y un roco n:'.'ls t:=.rde se queda dormido en el sillón. Cnno no 

es posible jusar pcker con un hombre dor!!lido, los a.:1igos 

arrr..str0:J. el sillón eón todo y cr.:-c;a y dej.2...'!l al cantinte ::_ue 

<luer~a con tr~n~uilid0d. 
"Al día sicuiente llesan las instrucciones es-

: reradns. Sesurola se disrone a sec;-uir al que va a servirle 

cono QlÍa, pero ya en la c~lla, frente al autom6vil que ro 

espera, y al en'!:er:1rse ce q11c tiene que ir};i.::ndri.do, :protesta 

cn~rcic::mentc, ;:[! s que por otra cosa, por e 1 .hecho i;¡audi to 

de que tiene que quit:irse el ~onóculo!. Co!'.10 es ho::nl)rc rreve

nic'o no ha olv·id8.cto ;ioner en su bolsa un pí?QUr::ño revólver, 

y fLu1do C'!'l 61, cede ;1or .fin y se dejn venj::1r. Ya está en la 

casa, y n .su 1-.:d.o tie'le una mujer c;ue no I'\1·~t.::. e ver., pero que 

si 1"Ucde ccs8.r. 110 si0ndo rosiblc lo pri:~ii.:ro <1.rrovechG lo 

scc;nndo. :2!.1 un no;:ie!lto d:i..do r.e :nT'~ric:i.. la \',"n..::3. de los o.jo:::, 

pc:ro ln. i:uj0r, li:~t:-!. 9 apaca la luz y ~l C'Hit:i..ntc q11Cd3 

ch::.s1t:ccc1o. : .. ntcs (le la r:e~:;undil. c:i '.::'.1 un 8.m:i.~,:o ínti:".10 

~Vor:-ilcr- 1c :.cc·nsej~ 11ue ~~e c\\i.dc jlO \':-~ya ~1 c:.er C>n ;:i ... .i1c!:: '~º 

unn. inl::.'iu·~1t"..". r~11·~ la ~-·-.!:_;'.ind:\ ci.t:i, :~ccuroln llcv:i 1u~.:i 

/ 1 /1..l 
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.. 
la1np:1~it2. eléctrica de bol:-.1110, y rm 13. obscú:dd:~d lo. a."·>~3. 

al ro::.tro de eJla, rcro eJ.la :·!o es elJ :J.. Una 8r:iica se 'ha 

prcst:.:!do a la su1 -:rchc<:-Í1. T:'.trrJ.1~do m~c·Y2:.:c!1te no 'insi :::te •"'11 

su :1Vericl~'.1CiÓn por •::U1. r .. ·>:::h?. D.;:-;:::¡1.its rl0l incidente ele r ::·
cer E.>l r::.s1:ro de 18. ::i.'1i:_:;3 ~-.. ··r lr?. cJ:i:~.:1oa. de Gr.8r•ulter··2c, :-.:e 
por cierto se ve ~uy b~ll8. en ci~e, Se¿urola lleca a su t:~

ccra entr~~vist3.. Sn esta vez, a ti·~ntRs, y con r8ridez y 

destre~.a que envidiaría Ull r1f'1che, le r- plica a la ;~~,,_·::'.1 l:n 

pañuelo con cloroforL'lO. Cu:>.:-!do se siente que ella d~1c:r:::g, 

enciende la luz, y jJz~uese de su asombro cu~ndo ve que la 
daiila invisible es n2da :ncnos que la esposa del a:.1ico ·~·Je 

le reco~0ndAba prudencia, •• ! Y a~uí comien~a lo ~~rribl9. 
F , t' 1 l' ,, 1 1 t . 1 ' . } oco pr3.c :1co en a a,;- io::::c1on ce a .'-1:-1es .esi11, ?.. aosis -·ª 
sido lrtal calcnlnda y cu-:ndo va a :r. 1::Y·~r1~, 

P:uert:.=i.! 

"La ne:.:'viosid::-,d del c:-:.:.rit~~'J:e es extrc;r.a. Si 1:.0 

hubiera ;:,uerto pre vi anc"n-!:.e por el el orof o.:-.":;o lrn1: iio-r8. rE:1'; ~~ io 

del cahesa~o que le da en la alfombra al quererla ~esRr ••• 

i~~s beso~! ••• por ~ltica vez. 

"~ Loa·o ~QLO S·-l1~ol 0 cn~1·e~~~ ~ a.~1·.·t~--~-~e ~.'."~0 .. (·~.· . .'>. ~· ' '- "·"'' ._.. ;:. - -·e;. • - ;.1. ·' .. ' ~ et - . - ~; 

"Los ai:ii¿:os que cont ~núan j':::.:::z..-:-:do poker tr:in..:111i-

, lamente se can cuenta de su :1:~1 dor:r:ir, y n~o de ellos, ze ... ;~

tello, ~·rc·_ro!1·~ rl r:~étodo pr:ict.ico de d::i.rlo ·m1 baiio con un 

sif6n. Se sc~pt3 de pl~no y cautelosanente se ~cerca a 3ec~rol; 

y le coloca en ln cRlva un c.ho:'ro for2idabl...:. ::1 sr~lto que 

da,~l Co::-.enC..'.'ldor r.e lo envidie.ría c·.:.:1lquier ::;rtista é1.Cr6bo.·~~. 

Pero rfruesto de su s0rrrcJa se ?AlpR para d~rse cuenta de ~ue 
no h~ rnRtado a n~die. ~R~i~fecho ~e ~~~cr ~o~'.1do 6nicn~0ntc, 

a'br.q:.a R s~.1s 811icor.; r11ie se 0c~3~·i.d»:n... T.:1 c·1r-~:-i ~~e n11n eEt!i. 

en su hols~. DP.cidc no ;::(·t:c·rr~e en la ;-,v•:·~~tt~r:-1. Ccin michos 

tr;~b::-,j0s ,"nr.1.E~ntrn 11n i:;odi.o hL~::1~:o on l.é! f"'('l:_;r. d0l ~~l:::ilec0. 

··1· ... .: "),.. .~ l"'\ f"\; , .... .... ·1.:,1?, ,_.., .•. -.., .• , :_~. -. "'· 

y ':''t'm;·~e 0n mil yircl:'.'..'OS 1'1 :-'.~s:idj.,;'~'.·': c.1•rt·'·" (1~celsior 15-11-
17). 

I 1/1 
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26. 1. Fuentes: 
1. BPrm~do::: Zatarain 1934.8: 41. 
2. C~sill~s 1972.2. 
3. E~GQLSi9C 15-11-17. 
4. S.'mc:hez Garci.:1 1944-45 (01-04-4·5>. 
5. 69. S.':\nchr::: Garci.a 1947.5: 
6. 
7. 

S~nc:he::: 

Stlnche:: 
Getrcia 
Garcia 

1951. 3: 37.-
1957: . 

17-18 

.. 

27. Notas: No se localizo al director de la cinta. Garcia Riera 
(1963: 16) atribuye infundadamente dicho cr~dito a Joaquin Coss. 
El argumento absurdo y disparatado de Mimi Derba sOlo fue 
pretexto para el lucimiento de los populares cantantes de una 
campaNla de Opera italiana que realizaban una gira artistica en 
M~xico. Fue la quinta y Oltima producciOn de largometraje de la 
Azteca Film que probablemente se disolviO a fines de 1917. Derba 
volviO al teatro y Rosas continuo filmando usando ocasionalmente 
la misma razon social. 

18 / OBSESION / 1917 / LM 

3.2. CompaNla productora: Quetzal. 

3.3. Productor: Manuel de la Bandera, general Montes y Miguel 
Ruiz. 

5.2. Direccibn artistica o escenica: Manuel de la Bandera. 

6.3. Argumento: Maria Luisa Ross. 

7.1. Fotografia: Miguel Ruiz. 

16. Intbrpretes y personajes: Manuel de la Bandera (el artista>, 
Maria Luisa Ross CAlma>. Rosa del Palacio o Rosaura Palacios o 
Ros~rio P~lacios <amante>, Manuel Dominguez Olasccaga, Isaura 
Cano, Rosa Basurto, Elizabeth Leyva, Carmen LayYa, Maria Rivera o 
Rivera, Irma Matamoros, Juan Cordero, Hermilo Zurita, Carlos 
Danell, Emilio Gbme:::, Flaviano Plascencia, Conchita Rodrigue2, 
Catalina Crespo Leal, Ana Maria Gilbert, Miguel ~uiz. 

17.4. Longitud: 10 actos. 

1 n. Fecha dt? rodaje: ya b:-rmi n.:uJa para el 11 de novi umbre de 191 "/. 

21.2. Estreno: jueves 22 de noviembre de 1917. 

21.3. Cine de rastrcno: Teatro Virginia F~bregas. 

~4.7. Forma: ficcibn. 

Dt'WALOS OROZCO :SUMMA FILM!C;'.'1 MEXIC:"\N1') Fi16--1cr:o: / 1 7:~ / 
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24.8. Tiempo cle la acciOn: presente. 

24.9. Lugar da la accion: M~~ico, D.F. / urbana. 

24.10. G~ncro: melodrama rom~ntico. 

25. Sinopsis: CORTE Y CONFECCION. 

A partir del guión existente en el Archivo de la 
Direcci6n General del Derecho de Autor, Aurelio de los Reyes re
sumi6 el argumento de la cinta así: 

. ' 
11 

( ••• ) un artista busca la inspiraci6n inutilmente; 
desea esculpír pero no encuentr~ el modelo adecuado. Tiene 
una amante, que lo aburre. Durante una expDsición de obras de 
arte sorprende la mirsda de una joven y ambos quedan ?~flecha
dos". La hace su amante y ella se fuga de su casa paterna. 
Va en busca del amado al estudio, que estaba sobre un amplio 
jardín y en el que en ese momento se celeb::r-aba una reunión de 
bohemios y entre los concurrentes está el ~scultor con su 
amante cotidiana. La joven observa desde la ventana cuando se 
besan, decepcionada se envenena. Mientras 'tanto el escultor 
ha visto una sombra tras los cristales de su estudio y lleno 
de curiosidad se diri5e a él. Lo abre y se encuentra a la jo~ 

ven moribunda; "va a socorrer a su amada, :pero en ese momento 
contempla en ella la modelo soñada y corre al boceto y se po
ne a trabajar febrilmente. La obra maestra estaba lograda con 
el holoc~usto de la vida". La termina demasindo tarde para 

intentar cualquier socorro y salvar a la saicida que muere en 
sus brazos." (De los Reyes 1977). 

(l(l\'t'\LOS ORO zen : GUMMA FILM T CA ME XI Ct':\NA 1<:J1 LT-1 c;':O: 
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26. 1. Fu en t!:s: 
1. fü?rmlldez Z<.il".araln 1934.2: 17. 
2. cD~:;illa~.; 191:~.2: 4(). 
3. S~nchP= Garcla 1951-54 (15-09-51). 
4. S~nchez Garcla 1957: 48. 
s. ~l Lloi~~c~~l 11122-11-17. 
b. El Lloi~Q[§ª! !!~§1Cª~º <28> 16-11-17, C29> 23-11-17. 

1.B-l.9 

.. 

27. Notas: Segunda produccibn dirigida por De la Bandera después 
de ![i§tH f[~Q~§S~!g. Parece que en Ja fotografia se presentaban 
"virajes y entintados bellisimos". 

19 I BARRANCA TRAGICA I 1917 I LM 

3.2. CompaNla productora: Arrondo Film. 

3.3. Productor: Gonzalo Arrendo. 

·- .., .. ) ..... DirecciOn artlstica y escbnica: Santiag6 J. Sierra. 

5.4. Asistente de direcciOn: Ricardo Beltri. 

6.3. Argumento: Santiago J. Sierra. 

7.1. Fotogr2.f1a: Manuel Becen-il Cintcriores) y Antonio F. Ocat'las 
<eNteri ores). 

16. Int~rpretes y personajes: Elena S~nchez Valenzuela, Elena 
Castro <Rosa Luz), Santiago J. Sierra~ Jos~ Flores Alatorre 
(juez/sacerdote)~ Guillermo Ramirez (Eduardo)~ Carmen Romero 
(Rosa)~ Mario Fern~ndez, niNa Marla Luisa Carvajal <Nelly>. 

17.4. Duración: 10 rollos. 

18. Fecha de rodaje: Estaba por terminarse hacia el 5 de octubre 
de 1917 y ya estaba terminada hacia el 2 de noviembre de 1917. 

19.1. Estudios: Donde estaban los almacenes de El Palacio de 
Hierro. 

21.2. Estreno: domingo 2 de diciembre de 1917. 

21.3. Cine de estreno: Teatro Arbeu. 

24.7. Formal ficciOn. 

24.8. Tiempo de la acciOn: prcsonle. 

DAV1~LOS OROZCO :SUl'IMi'i F!L~IICt'.'¡ MEXIC/.'1N1i l'i'lú-·19:o: 

-~ 
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24.10. G~noro: drama. 
.. 

26. 1. Fu en te~;: 
1. Berm~dez Zatarain 1934.5: 18. 
2. ~Q!Jf.fLt.i (30) 15-11-17, (33) 06-12-17. 
3. b~ r~~~Cªfb~ C74> 01-12-17. 
4. Eli~~l~icc 24-08-19. 
5. Mar 1936: 47-48. 
6. Ramlre= 1980: 51. 
7. S~nchf~Z Gcircia 1947.3: 47. 
8. S~nche~ García 1951-54 122-09-51). 
9. Sanchez Garcia 1957: 48. 
10. El Llni~gr2ªl 24-08-19. 
11. ~l YniY§(§ª! 11~2tcª~Q c22, 23, 2s, 26, 21, 65> os, 12, 

26-10, 02, 09-11-17, 02-08-18. 

27. Notas: Tenemos la plena certe~a de que la pel!cula ~ª[Cªª~ª 
tc~9isª es la misma que se anuncio en 1919 con el titulo de gi 
§SQ d2l ºhi§illQ· Lo que no sabemos es.si llego a exhibirse con 
este ültimo titulo. La cinta, en la que predominaron actores 
aficionados, fue anunciada como un drama de costumbres mexicanas 
de "color netc~mente nacional"; se afit-m21ba qL1e "sin recLu~r:ir- al 
manosP.ado tipo del 'charro'i toda esta film vive cwnpl~'tamente ~·n 

nuestro media" y "figuran tipos nacionales". Los testimonios 
conocidos nos permiten imaginar un truculento drama rural 
alred~dor de una serie de muertes mistoriosas. Una gacetilla <~1 

Vo!~Q[§ªl 24-09-19) nos informa que la historia de la cinta, 

( .•• ) Ha si do arrancada de nuestra vi da nacional, y car.ia 
escena trae cons-i go el encanto vernac• \lo. J ar i peas y 
tapadas de Qallos nos muestran la gallardis de M~xico, y un 
amor completo, total, de una muchacha muéstranos también el 
corazOn de nuestras mujeres. ( ••• ) Hay una visión de una 
hacienda mex~cana que merece los m~s c~lidos elogios, 
precisamente porque nadie ha llevado a la pantalla la vida 
patriarcal de estos lugares. En los amplios corredores de 
la casona pasea su melancolia Rosa Luz, y los corrales, el 
jardln de la hacienda y los verdes campos adjuntos, son 81 
escenario del drama que se avecina. 

La pelfcula resulto la segunda y Oltimna incursión en la 
produccibn de cintas de argumento del alquilador· Gonzalo Arrondo, 
socio de la firma Alvarez Arrendo y Cia. 

20 / TABARE I 1917 I LM 

3. 2. CcJmpat'fi a prodLlctora: Me:~ i co f7i ln1. 

5.~. DirF~c:cit.11 r'1rt:fstica: l .. uis Ln:::~1m,:.\. 
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6.1. Fuont:e original: el pc)ema dramlltico I.e9~r:§ de JL1an Zorrilla 
de San Mart!n. 

6.4. Adaptacion: Luis Lozama. 

7.1. Fotoorafia: Ezequiel Carrasco. 

16. Intérpretes y personajes: Enrique Castilla (Tabar~>, Carmen 
Bonifant CdoNa Blanca de Orgaz>, Enrique Cantala~ba CDami~n>, 

Enrique Couto CYamandó)~ Emilia CasGani <Magdalena>, Matilde 
Cires S~nche: CdoNa Luz de Drgaz>, Ca~los Vargas <padre Esteban>, 
Pedro de la Torre <Caracb), Juan Canals da Homes (don Gonzalo de 
Orgaz>, Francisco Pesado CGarc~s>, Agustin R. Olloqui <Ramiro). 

17.2. Longitud: 3,500 m. 

17 .. 4. Duracion: 10 rollos. 

18. Fecha y duracion de rodaje: El rodaje se inicio el 3 de 
noviembre de 1917 y duro 25 dlas. 

19.1. Estudios: los interiores se filmaron en un local de la 
calle de Arquitectos en M~xico, D.F. 

19.3. Locaciones: En Veracruz: 
m~rgenes del Rlo Papaloapan. 

20. Costo: 30 mil pesos. 

El Novillero, 

21.2. Estreno: Jueves 31 de enero de 1918. 

21.3. Cine de estreno: Teatro Arbeu. 

2L7. Forma: ficciem 

21.8. Tiempo de la accibn: Histórico: Co~quista. 

21.9. Lugar de la acciOn: Uruguay. 

24.10. G~nero: drama rom~ntico, histOrico. 

Boca del Ria 
- ' 

25. Sinopsis: La pellcula aatA dividida en un prólogo, tres 
actos y un Dpilogo: 

El Urusuay y el Plata 
vivían su snlvnje primavcr~; 
la sonrisa de Dios de que nacieron 
aún pnlpita en lns o.e;uns y en las selvas. 

Dt'WN.OS cmozco : SUM~'I('¡ FILMICíl MEXICf\Nli 1"71ó···tr:i':.;,): 
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La pobre Magdalena, hija de un conquistador y ma

dre de Tabar~, se queda herida y abandonada en la san
grienta arena de la playa •. 

P&lida co~o el lirio, 
sola con vida entre los muertos queda. 

Carasé que a su lado se detiene, 

con avidez salvaje la contempla. 

Luego pasan v~~~te añós. Tabaré es el cacique de 

la tribu y los indios lo quiere~ y respetan. 

Don Gonzalo de Orgaz, joven bizarro, 

manda en jefe la plaza: 

era noble y v~liente, noble y bueno, 
bueno y celoso de ·su estirpe hidalga. 

· Tabaré es _hecho prisionero y después de admirar la 

belleza de Blanca, que le recuerda a su madre, 
había en su actitud indescifrable 

terro~ admiración, reproche, ruego. 

.. 

Al indio le dan por cárcel el pu~blo, y cuando es sor

prendido por los conquistadores, ya que ea las noches 

vagaba corno espectro, don Gonzalo de Orgr-i~ lo arroja 

de nuevo a las sel vn.s y '" 

sobre el sayal del monje 

20 
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del charrda qued6 la primera l'grima, 
para llorar l~ moribunda estirpe 

una pupila azul necesitaba. 

.. 

Descripción maravillosa de paisaje, delicia exquisita 

y bienhechora para la carne y el alma es admirar la fres

cura de la voluptuosa selva. Los indios capitaneados por 
Tabuché, cnen sobre los castellanos, incendian el pueblo 
y Yamandú entra a la alcoba de Blanca y se la lleva. Hay 
furia en el coraz6n de Don Gonzalo. 

Tabaré escuchó en el fondo de la selvá, 
temida de los talas, 

el grito de la virgen espa~ola 
indefensa y esclava. 

Corre a salvarla,, toma con fuerza el cuello de Ya.man-

dú y lo estrangula; luego huye con Blrinca para entregar-
la a los suyos, y c':.ando llega triunfante ccn su preciosa 

carga, Gonzalo da un brinco en medio de su r;;ente, 
hasta '.Pabaré y sin explicación algun.-1. le hur..de la 

en el corazón y lo priva de la vida. 

Ya Tabaré a los hombres 

ese postrer ensueño no contará jamás ••• 
Está callado, 

callado para siempre, 

como el tiempo, 
como su ra z.a, 

como el dpsierto, 
como tumba q_ue el muerto ha abrmdonndo. 

Boca sin lencua, etcrnid~d sin cielo. 

llega 
espada 

(1-a Universal OJ-02-18, en Reyes de la Mnza n968: 19J-195). 

20 
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26. 1 , FuP.n tes: 

1 . B~rm~d~z z~taraln 1934.4: 21. 
2. E~GQl~!QC 13~ 30-12-17, 27, 30, 31-01, 02-02-18. 

Ds les Royos197~: 64. 

"'Ú • • i. 

. . 
:~· 3. .t"~· ·~ :~. /.: 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Reyes d~ la Ma:u 1968: 192-195. 
S~ncho~ G~rcl~ 1947.5: 68-69. 
S~1nc.:hc·:.: G,::;rc L:i 1 c-;:=:t. 3: 37. ·,. 
S~mc:hr0z Garcia 1951-54 \19, 26-01-52; 9, 16, 23·-02-52).,: 
g1 !dnb:rn:2~il OB·-09-17, 20-02-1s. 

,_. ·~ ". 

2,7. Notas: La Mr?>:ico Film se llé:,maba a mediado5 d.=~ 19L' 
Cuauhtemoc: Film y se i ni e i o con 1 a 8g~i.f.iª tl@!:!.iGQ que no paso .. ;. :~ 
primer nümr?ro. La e1i~presa convoco a un concur·so de .:.r-CJL11i12ntu,,. 
que -gano Luis L22ama. Este también se viO obligado a _h~c~rs~ 

'e.argo d<01 la din?ccion unte la "ineptitud" o 11 irresponsc.:1bilit.LLI" 
Sllpuesta de Ju2.n C.;nals de Ho1m?s, el director ii.ic_:~ . .:.,,,. __ ,;:.1..' 
d_esiqnado. El mismo Lezama haria en 1946 un<:\ s<~g .. md~; ..;.;;. .. -: ... ro¡,, 
igualmente foto~rc:1fiac:a por E;:cquiE?l C2.r-r2.sco, con r\af¿1cd 
BaledOn, Josette SimO, José Bavi2ra y Elena D'Orgaz. 

21 / TEPEYAC / 1917 / MM 
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.: ~ ... r 

3.2. CompaNla productora: Films Colonial •• 

4.1. Distribucibn: German Camus y CompaNia. 

5.2. DirecciOn artistica: Josb Manuel Ramos y C~rlos E; Gon~~lez. 

'''5. 3. Di rf!c:ci on tecni ca: Fernando Sayago. - . "-''· .· .. 
·';.,; •. 

6.1. Fuente original: 
~;...i. 

La tradicion sobre las apar-iciones Lif!-·1·_i/ 
Virgen de Gu~dalupe. ._, .. !"' ___ _ 

6.4. Adaptacibn: Jos~ Manuel Ramos y Car-los E. Gonzalez. 

6.8. Titules y subtitulas: Rafael Berm~dez Zatarafn. 
:a ;)·.·· ,.~.: 

7.1. Fotografia: Julio Lamadrid. - .. 
16. Int~rprctos y personajes: Beatriz do C~rdova (la Vlrg2n d~ 

Guadalupe>, Gé~briel Montiel (Ju<m Diugo), F'il.3r L. Cota (LLlp.il.:il~ 

Ernilic-:'I OLno, Rotwr-to Arroyo C.:1rr-illo (C.:1r-los Fernt111dt::~;:), 

Feliciano Guti~rrez (Ju~n Bernardinol. 

17. 1. 
UNf'lM), 

LanC)itud: 1691 ft. en la copia de 16 mm. 
,, 

<Filmot~:r:.:a de' 1 . .:i ;,. 

17.?. 
UNf'.'lM>, 

equivalente a 4,:30 ft. en 35 mm. 

l.onr:iiturt: 51(, m. E?n la copia ·cfr) 16 mm. 
c?í)ui v,:'\ 1 rmb;.:i a 1 '209 rn. un 

17.3. Dur·<:\C:ión: 47 minutos. 

... 
\Fi lmotr}c:¿t de~ l .~:¡!f_> "'.· 

··ti .l"' 

:¡f.., ·~¡ ·L.:\~ 

1: .·. 
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.. 
24.7. Forma: FicciOn. 

24.8. Tiempo de la acciOn: Prrasente I Histbrico: Conquista, 
Colonia, 1531. 

24.9. Lugar de la acci~n: ciudad de México, Tulpetlac, México, 
Tlatelolco I rural I urbano. 

24.10. G~nero: drama, religioso. 

25. Sinopsis: 

en los 
,, 
'-'t)::llll~ ~~~~~. 

¡,1 , • 
... r~ :~~ s110. e'·'. 

del .'"'resid2rite ::ie la ·'e;'{úüi.C;~. i.ll':R co::'lSiÓn ?.'.'~:.~8. Cl e):tr<.r:~jc: .. Oi .'', 

:mtcs de ::.":.'.'~rt.ir, se l~C~!"lide de LUE'ita,. su ncv:..'?.. ?ero el bF.rco 

c:.uc 1o coni.:h:ce a ~~ti.ropaes hundi(:o ror i.m S\:c:~.:;:r-i:no, y la :·iot:c:a 

lleca a la i1ovia po·r :t¡eliio de la 11 ext.I'a" de tj..n ~-·eriódico. J~a i:··:: 1.c..-

ción de la cat2stro.fe aleja el m:e~o de lc•s ojos de 1-:..ipita., q'..::e, 

p:=ira disip;;:- En i··1so:1mio, e.sa noche to;".'a un l:i'bro que :hay sobre 

el b::ró, j- r:1Jc .~·cficri; l~. hist(1ri a de l~i3 D.?ar-: c1o::i¡;s de la v i:-¿:.?n 

de G·c.acal u.re. 

" ( ) ,;··. t~ ,-. ,, . ., 1·-1'o11 o G1 e 1 ,..~ "' C' <~ ~ r- ..... ~ s a·,~ 
• • • •ni__ A, Ir.., .,) ' .. • • • , ... ._.., .. _ IL '·' ..., - •'"' -

se lJ.i3VÓ R 
. 

(~3!)0 

al Clll '·o ln mon·~J·"·fn < • ·¡;, (t ~ L • , ' ,. t.• _ • t 

de las co•1.arc:1s cerc~~?s. r:s de noche. t.:n ri~r:\:2tc de sold:-:idos e!:··-,. C:· 

les, ::~co1¡rp<·;"'sdos de un :~r:üJe, se ·~n.:rc::i..n:rn :::1 pt:eblo de 'i'olp;2:~~:·c. 

Uno de los so1c!:c:dos se rc::n¡-:-í1, 'J. dos indios lo tr.:·::tn ~·ri['i.onS!!'O ~-Jo 

llc::'n ri 1::. r.ucv3 p:r·a s:1crificar1o. I,os co1:l'.'1:0,~'.e:ros del d ~-: ::; '":'L•::-'..do 

a l O .. ,, 1' 11 (~ i. L") !'., : ') l~ l" 0 "' 1 '"1' ·11' 1 '"" r¡ l-. t' '- ('" "'" 1' .-.. ¡·. '· n '1 '" (,·¡e 11 ~ ""! e'> Y 'H~ E' C :? , ~ \... j __ , \,.::,J.\.·~'--'-'··' .l•lo,,..-' -~l ..... .!-.. ,.' ·-

·~,'" ":· ., ., o,, .~ ,, f (' 1) :~ ("' ..... ,~ 
• l. • 1 .... l: . \ .. ~ .. ) \. l . . ._ . 1. ' . .. ::- ~ : : ·:> e ') ·: t ó e o n 

mi. smo t: •:i::i :'lo de '!'.\111:\ L ::. in. 

/ 18(1 : 
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"Dc~;f~u.]s hay 0scer.;is de l>)'rti.r,o y conversión de 1os 

n:i turD 1 es. lino de e 11:~.s fue i. ris ~'i.rnd3. en el her!noso cu:::dro mural 

q\ic cx~ste en 1:1 5~1sílicn de G~;:?da1upe. Tn;nbién '.'.:·.e to:nó 1ma escer.a 

t • ,¡_• d ,. .• 4 1 ' t. rnuy cnrac er1sl,,1ca e prr.~01c;icH111 <..e a noc··r1.n:: cristiana en el 

ntri.o Je la parroquia de S8ntia~o i~atelolco. De entre los co:-1c'..:.-

rt·i~ntcs rl c:·:a ce "Cr1°oni"1 sur:;:·e el j nd:i o Ji.wn Ri. ceo pro t:nc;oni sta C.· 1 

1~i. l :TrO. 

al 12ctor •.F>rno ocl.rrieron 

l :1s A 1 • •{ ' ., , cscen::s \lC _a n;:a.r1c1on ce Lri.r1a, 
. . . 

Ge :-1 ~..: i c~i..1 i e r1 r. es ... ~ 
"., . :.e.xi co. ·1 ~r ._",o ns ,· .. ·_,.. ,_ ¡,...:c.L '-·• '""-U..) 

c0hocido, y en la película S8 si[ui6 fiel~0ntc ln trRdici6n • 
.., ]: ·~ f •. -. o r"• •j ",__ • ~ 1 T '• .,.., 1' '··-:. 
1.-'J.. l..to. .... 4 .. , .... ~ .... •••.1 u ~ ... "1. - ' ... :J :.:'· ~ l• 

"D'"l'C''º ·a·o .. m1'd.,. co·,,o -r._ .... ,. ,-_,~.., ·io ..... la 1:-:.c'l-.; ..... __ ~ • . t . . la,·,-,_,..,. ~.-.'.•r .•. ,., 
tl~ "· 'V~ .; '."· ;:_' ... "-"" "-i:''"'· ~ J.. ~ ~ ·- - " ... 

'"ll• 'nJ·r:. 1ir. t·n1 .,,-1,~·-.., L , . . .: ... l· ..... ' -•-J. . <,,_;. - i: t: ~~ ... CA. 

c•.-tr'r-. l'~ ""'O .... .: ' ~ i •. ,..~, ,, ""~·- ~e ,,-~ ,..• .... .. • : .... -..;.t. !_.JOO !'º- Lln 01i.'...,c y <!Je Ii.:::::,rc.~a a ,,.._.).11_.o. 

" ,..1 . 11 . l 1 ,, 2 .!, novio C[~a S3IJO y sa. vo, y e 1 

~nivcrs;~.rio del día c;n c:"t.:e lri. Vírt;en qniso dcjc.r su 

tilffin de Juan ]i0GO¡ los e~amore~os hncen un p~s~o a la cercs~a 
"villa", y recorren felices, los p1:e.stos de fer~ e., _¡:resci}cian 

Jns danzas de los naturales, y suben al cerro donde la Virgen se 
• .> 

_, . I" t b L''t ... , -· - . n.r~~u·ecio por pr1í:1cr?- vez. ·aen rris su en, . ~u ·a '.1r:o.,9. ae su e.evo-
. , 1 . . ( "\ Clpn ~ - a ratr1~ ••• ~. Cu~~do c~rlos y lupit~ Jlccnn a la ci~~ 

~ -.1 l' 0 I· 1 1 • d 1 r 1 , d l' 
1 

'\ • Y \•L ce r , e ·n crnr. fin e._ r.er"1oso rGnor2ma 8 a_ :.e e .-:e:.:ico, " 

c.t·imovi.dos y .'.'n:1no:!.·ados 1m~r!1 sus lnbi os en un. leso. (Sánchez 
' Gnro:{a 1947. 7: 63-64). 

/ 1í3l / 
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26.1. Furmtr_,1s: .. 
1. Bcrm~doz Zatar~ln 1934.7. 
2. E.t D.E['JQ!;[~Jt ~J. 
3. Escalante 1933. 
4. ~~GQl~iQC 23-01-tB. 
5. Filmotoca de la UNAM. 
6. S~nchez Garcla 1947.7: 63-64. 
7. SAnchez Garc!~ 1951.4: 34. 
8. Sl:lnchez Gé\rcia 1951-54 (05, 12-10-52). 
9. S~nchez Garcia 1957: 61. 
10. g1 LlD!Y~C§ªl 22-01-18, 16-05~20. 

27. Notas: Igng~~~ fue el primer proyecio realizado por la Film 
Colonial y canto para la parte correspondiente al recuento de la 
leyenda de la Guadalupana con numerosos colaboradores anbnimos. 
Por ejemplo, se afirmo que el papel de Juan Bernardino lo 
desempef'l'o Feliciano Gutierrez, "un indigena autentico". Los 
productores, sin recursos para promover la cinta, la vendieron a 
la empresa de GerrnAn Camus proporcionando a sus autores 
-descontados los gastos- una utilidad de diez pe~os. Esta cinta 
es una de las poquisimas que aun se conservan de la era muda. Se 
encuentra depositada.en la Filmoteca de la UNAM. 

22 I LA MUERTE CIVIL I 1917 I LM 

3.2. CompaNia productora: An~huac Film. 

5.1. Direcci~n: Domingo de Mezzi. 

6.1. Fuente original: la obra dram~tica de Paolo Giaccmetti. 

7.1. Fotograf!a: Samuel Tinaco. 

16. Intbrpretes y personajes: Domingo de Mezzi (Cerrado>, Maria 
Luisa Escobar de Rocnbruna C?Rosalia?>, Guadal~pe Rivas Cacho, 
Alejandro de Mez=i, Salvador Uriartc, Xavier Navarro. 

17.4. DuraciOn: 6 actos o 6 partes. 

18. Fecha do rodaje: Filmada an 1917. 

19.3. Locüc:ionps: Mc':>xico. D.F. <Colonii\ Roma, S,·n Angel, Tiza.pan, 
etc.>, Veracruz~ Ver. <San Juan de UlOa, etc.). 

20. Costo: ~~800 pesos. 

21.2. EstrDnc: jueves 14 de fvbrero de 1918. 

21.3. Cine de estreno: Cine Olimpia. 

------~nc:.!ri'-'._-\2-l~t"l~L~O"-'-'S ílR07CO : SUMMA. F I UII CA MEXlC{lNA .l '? t ó·· l ')2('1: 1 1f3:.:: l 



- -r··- ... -·-- -· .·-.. 
__________ 4. SUMMA FILMICA MEXICANA ________________ /ANO 1917/ 

22 
.. 

24.7. Forma: FicciOn. 

' 24.8. Tiempo de la accibn: Histbrico: siglo XIX. 

24.9. Lug~r de la accibn: C~labria (en la Peninsula It~lica>. 

24.10. G6nero: drama. 

25. Sinopsis de la obra teatral: Cerrado, enamorado con 
apasionado ardor ~e Rosalia, la rapta y se casa con ella contra 
la vol untad ds· sus pi:ldres y Ltna noche fatal, mata a su hermano 
que venia a n:-"'scatar a la mujer. La carcel S-"pul ta al hr.Jmbn:•, 
muertp civilmente; Rosalia con su hija Emma, vive como 
institutri~ en casa del doctor Arrige Palmiari, que al morir su 
mujer y su hija, adopta pr~cticamante a Emma que le cree su 
padre. Han pasado 13 anos y un dia se presenta un ¿xtrano 
peregrino: es Cerrado, que ha conseguido evadirse y vuelve a ver 
a su mujer y a su hija. El abate Buvo, al que se confib, 
quisir.?ra hacerle? obtener el indulto y.devolv01-.to a sL1 familia, 
sea en defensa· de la indisolubilidad del ·matrimonio, sea por odio 
contra el doctor Palmieri, presunto amante de Resalla y 
anticlerical declarado. Pero Cerrado choca duramente contra la 
realidad de los hochos: su hija ama tiernament~ a quien cree su 
padre y se horrorizarla al saber que es hija de un presidiario; 
su mujer, a pPsar da que siguiO sibndole fiel, podria iniciar una 
nueva vida al lado del m~dico. Por unos momnentos Cerrado lucha, 
no queriendo rnnunciar a los derechos de su corazón, habla con 
Resalla y la convGnce a que le siga, aunque sea renunciando a su 
hija. Luego comprende que es bl mismo el ~nico obst~culo a la 
felicidad coman y se suicida. (Nueda 1969). 

26. 1. Fur:mt1:-~s: 

1. EtlSDlS!Q[ Q3, 14, 18-02-18, 28-07-21. 
2. Ri:•yes ck• la MC\za 1968: 195-196. 
3. Sanchez Garcla 1947.5. 
4. S~nchez Garcla 1951.4: 37. 
5. SAnchez Garc!a 1951-54 <12-07-52). 
6. S~nchPz Garcla 1957: 59. 
10. C! Yoi~Qt:§ªl 14-02-10, 2a-01-21. 

27. Nota 13: La c:i nta anunciada como 11 i ntcrl?·:;ante y hermoso 
cinedr~ma 11 fue calificada por S~nchR= Garcia com~ un~ ruali=ación 
"medi oc:-rc~ 11 , ~unriuP con un," fotogr<:if i a "ba~:.L;mtr eiti n'1da 11

• SLcl:JCtn 
una resef'la (F,!. ~]Q!,.~Q['.;'.ª-1 15-02-18, Reyes de la ,/.:iza 1968: 1'7'5), 
11

( ••• ) .:n.mque 1,,~; e~;c¡:in,1s ~;n dP.~;.:irroll<:1ron conf;wme al libt-eto, 
en Llna pnblt1c:ion c.:'1<1bn~sa y despucs clo }¿1 do111i;·1acil'Jn L>o1--bonici..\, 
E'l 'aju~;t;.1dor' c\nc>m.~trn:ir-,'\fico no tuvo inccinv.:•níonte a <s.ic) 
ci'.\mbL":lr 1.~1 (>poca tra,;L1c1~1ndol¿1 a 1.1 Coloni.:t r cima, !:;)¿1n /'.)fHJLJl, 

Ti.:: .:1p.':tn y S;m ,Ju~1n de Ul Lic1 ••• " 

nl\Vl\1 ne~ nrm·:r"'.n ~qllMMi~ Fii MICA ~W:XICf'INi"I 1916-·i(?:o: / 1 t3~;. 
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23 / LA HISTORIA COMPLETA DE LA REVDLUCION MEXICANA DE 1910 A 
1917 I 1917 I LM 

24.7. Forma: Documental. 

24.8. TiempL-:i de la accion: Historico:. 1910-1917. 

24.9. Lugar de la ac:cion 11
: Republica Mexicana. 

24.10. Genero: documental historico. 

26.1. Fuentes: Ramlrez 1980: 47. 

27. Notas: Con frecuencia se exhibieron recopilaciones 
documentales sobre los sucesos revolucionarios reci~n vividos por 
los mexicanos. Este titulo, registrado por Gabriel Ramirez, se 
present.o en Yucatan y ofrecla ;,mas de 200 cuadres distintos, bien 
explicados en la pa~talla , quedemuestran un compendio de nuestra 
historia politica". 

24 I SEMANA GRAFICA / 1917 / NR 

3.3. Productor: Gonzalo Arrendo. 

7.1. Fotografia: Gonzalo Arrendo. 

18. Fechn de rodaje: Filmada en abril de 1917. 

24.7. Forma: documental, noticiero-revista. 

24.8. Tiempo de la accion: Presento. 

24.9. Lu~ar de la acción: M~xico, D.F. 

24.10. GOnera: noticiero-revista. 

25. Sinopsi!;: 11 C .•• > Lu 1 leCJada del Cuerpo Di.plomt.1tico y ~l C. 
presidente al~cto don VQnustiano Carran=a, a la C~mara da 
Diput;uJns, con 101otivo d0 la sol1~11111c in'.i;L:.\lc\ci,:.n du t'.·~;t.:.1( ••• ) En 
sc~uida desfilaron los ttpicos paseos do Sant~ nnita~ con SLlti 

ct1i1lupas. columpios, VL1l<1dore~.:>, b.:ü lu~.:;, etc.< ••• )" 'sl ~)Lli~.m::,.i.0.l 
30··04-17) • 

/ liN / 

1 

1 
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26.1. Fuentns: E! YD!YQC§ª! 30-04, 11-05-17. .. 
27. Notas: Aparent~menta, este noticioro no llegb a exhibirse. 
Una resef'fa seNal a qLlE' 1 a p1~i mera parte, como "fue tomada al 
oscurecer", "tir:>ne poca claridad". Tambit'm se informa qLte 
Arrendo hablA concluido la primara parte de un documental de 
prop;:.~gc:inda dc~st: i nado nl ex tr anjt=ro sobre "la i nmens<:l. zona 
pC?trollfera de Tc':1mpico 11

• Este material apareceria al siguiente 
aNo en un nuevo esfuerzo por revivir la §§ffi!Dª §t!fisª <ver cinta 
clave <3B>>. 

25 / REVISTA MEXICO NO. 1 / 1917 I NR 

3.2. Compaftla productora: Cuauhtbmoc Film, S.A. 

7.1. Fotografia: Ezequiel Carrasco. 

21.2. Estr~no: martes 4 de septiembre de 1917. 

21.3. Cine de estreno: Cine Royal. 

24.7. Forma: docuemtal, noticiero-revista. 

24.8. Tiempo de la accion: Pr2sente. 

24.9. Lugar de la acción: México, D.F. 

24.10. G~nero: noticiero-revista, deportivo, promocional. 

25. Sinopsis: Pel 1 cul a de 1 as carreras de autoinovi les cel ebrudas 
el domingo 2 de septiembre de 1917. 11 <. •. > S3lida de los autos 
al Hipodromo (de la Condesa>; la partida de la pista; la 
panoramic~ de las tribunas; el vértigo de los coches en plena 
carrera; la llegada del vencedor a la ambicionada meta y el 
tr~gico momento en que la muerte abatiO su guadaNa para cegar la 
vida df.l ansiosos espect.:\dores( .•. )" (~~f.f{!.~igr: ;)7-09-17). "( .•• ) 
A la ve~ se oxhibirA las 'posses', de ens~yo y presentac10n del 
elenco d~ los artistas que forman la Compani~, intorpr8tando 
algunos cuadros de pellculas que est~n filmando: entre ellas el 
import:cmtisimo po12ma, I~Q.ªr:!E< ••• )" <s~s;g!~im:. 0•1-09-17). Los 
C\Ctorcs que posaron fueron, entr-ü otros, Emma P.?.dilla, Matllc.lt: 
Ci rC?s S~u1chC?z, U gi a di Gol canda~ L.ui s M~ll--que;:, etc. 

27. Not~~= La compaNia productora cambiarla su razbn social de 
Cuciuhtr1moc Film a Me~:ic:o Film. ,Con c'stc~ nornb,·o rwncJL1c:iri.-1 ml\S 
tC\rrll'? T;Jbar-l'i. El accidente.> a que h¿1c2 n:fcr,mcia la si11up~:.;i~; 

m:un-i o c:11,.rnc!o el "coche no. 17 . .:.1t:r·opc•l l 6 a Llll g1~L1po dL-~ 

tespnc:L1rlr.w(><; quri impruc.Jc:~ntc.!mcnb'.) s12 cr-u;:<:\Y-Dn rm 1~1 pist.~¡ durant12 
le\ c:.::1rrer<"'" Cf;;:.:,st~l'.:!t~r:. 18-0•l-·18). La e~mp1-•'!!:;a rw puJo d.:.u· 
c rm t i. n u i cfo d a su n o t. i e i P r o f 11 m i. e o • I n t L'!l U.i n,~ v :i. v i r .. 1 o <':\ l 

DAV1~LOS DRO?CO : SUMMt\ FIUIICr') MC:XICliNti 1S'1~1·-1r;1;::0! / 185 / 
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siguiente ANo con el nombre de Bg~i~tª ~~~i~Q Ei!mL §L6L,·· que 
tampoco pasarla de la primera entrega. 

nAVAI as OROZro :SllMMA FlLMJCA MEXICANA 19·16-1920: / 186 / 
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26 / CORRIDA DE TOROS EN MEXICO POR GAONA Y PUNTARET I 1918 I CM 

17.2. Longitud:_ 600 m. 

18. Fecha de rodaje: filmada probablemente en 1918. 

19.3. Locaciones: M~xico, D.F. 

21.2. E5treno: 27 de marzo de 1918 CM~rida, Vuc.>. 

21.3. Cines de estreno: Teatro Principal <Merida, Yuc.). 

24.7. Forma: documental. 

24.8. Tiempo de la acción: presente. 

24.9. Lugar de la acción: M~xico, D.F. 

24.10. G~nero: reportaje-actualidad, documental espectAculos. 

26.1. Fuentes: Ram!rez 1980: ~o. 

27. Notas: Corto taurino localizado por Gabriel Ramire2 en 
YucatAn que se exhibió al lado de otro similar <ver ficha <27>> 
el dia del estreno meridano de I~2§~ªs• 

27 / CORRIDA DE TOROS POR FUENTES Y GAONA / 1918 / CM 

17.2. Longitud: 400 m. 

18. Fecha de rodaje: probablemente en 1918. 

21.2. Estreno: 27 de marzo de 1918 <Mérida, Yuc.). 

21.3. Cines de estrene: Teatro Principal <Mérid<l, Yuc.). 

24.7. Form~: documental. 

24.8. Tiempo de l.a acciOn: presente. 

24.9. LWJM' de la accibn: RcpC:1blica Me>:icana. 

24. 10. G!':-rwro: rr:'.'portaje-"'\c tu<.\l i dad, documental ei::;pec: tñcl.11 os. 

~6.1. Fucntqs: Ram1rez 1980: 50. 

-.f 
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27. Notas: Este y otro documental taurino Cver ficha <26>~ se 
exhibinron en Yucatan el mismo dia del estreno de IfilQQiªE• Fue 
localizad~ por Gabriel Ramfrez. 

28 I LAS FIESTAS DE LA REINA DE LA BELLEZA EN YUCATAN / 1918 / CM 

3.2. CompaNla productora: Cimar Films: 

5.1. Director: Carlos Martinez de Arredondo. 

7.1. Fotograf!a: ,Carlos M.:wtinez de Arredondo. 

17.4. Longitud: 2 rollos. 

18. Fecha de rodaje: filmada probablemente en 1918. 

19.3. Locaciones: Morida, Yuc. 

21.2. Estreno: 25 de mayo de 1918 <M•rida, Yuc.>. 

21.3. Cines de estreno: Principal, Frontera, Pathe~ Ideal, 
Venecia CMérid~, Yuc.). 

24.7. Forma: documental. 

24.8. Tiempo de la accion: presente. 

24.9. Lugar de la acción: Merida, Yuc. 

24.10. G~nero: reportaje-actualidad, documental propaganda. 

26.1. Fuentes: Ramlrez 1980: 55. 

27. Notas: Gabriel Ramiroz informa que la cinta se hizo "con 
motivo do Lln concurso de belleza organizado por el gobierno". 

29 / SANTA / 1918 / CM 

3.2. Compa~!a productora: Ediciones Camus. 

3.3. Productor: GermAn Camus. 

4.1. Di~trihuciOn: Ediciones Camus. 

5.2. DirDctor artistico: Luis G. Parodo. 

"'" lr'"'"~I" H116;~192<.'l: 

l~i 

/ 1Gl.) / 
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6.1. Fuento original: la novela homOnima de Federico Gamboa.·· 

6.4. AdaptaciOn: Luis G. Pereda. 

7.1. Fotografia: Manuel Bacerril. 

16. Int~rpretes y personajes: Elena S~nchez Valenzuela <Santa>, 
Alfonso Busson CHipOlito>, Clementina P~rez Rebolledo (cioNa 
Agustina, madre de Santa), Ricardo Beltri Cgl JgcªmgDg>, Fernando 
Sobrino (c,""lpi tan l'IC'\rcel i no Bel tran >, Fernando Navarro <Fabi an), 
Guillermo G0m8Z Scanlan (Esteban>, Armando Vargas de la Maza, 
Nod~a Rouskaya. 

17.2. Longitud: 2500 m. 

17.4. Longitud: 8 partes o 9 partes. 

18. Fecha de rodaje: En rodaje hacia el mes de abril de 1918. 

19.3. Locaciones: M~xico, D.F. <Paseo de la Reforma, Chapultepec) 
y Chimalis~ac, D.F. 

20. Costo: no m~s de 30 mil pesos. 

21.2. Estreno: s~badc 13 de julio de 1918. 

21.3. Cines de estrena: Cine Olimpia. 

24.7. Forma: ficcion. 

24.8. Tiempo de la accion: Presente. 

24.9. Lugar de la accibn: Chimalistac, D.F. y M~xico, D.F. / 
urbana. 

24.10. Gñnero: drama social. 

25. Sinopsis: Santa, una humilde campesina que vive en 
Chimalistac~ con SLI madre? y dos hermanos, es seducida y 
abandonada por el apu8sto capit~n del ej~rc:ito ~larcelino BeltrAn. 
Al cnter,1rse la familia de la deshonra. lanzt:\ a le:.\ calle a la 
infortunada joven. En la ciudad de M~xicb, Santa encuentra 
trabajo en el burdel de doNa Elvira. Se prostituye. Con el 
tirmpo se conviQrte en una d~ las pupilas m~s solicitadas y 
codiciad~s. Entr~ sus cnamor~dos m~s fieles se encuontran el 
ciooo HipOlito -pianista del burdel- y el torero G! J~C~8~Dg, con 
quien S,:rnta sn V<' u vivir. El torero E?>!puls.:í a S.:mt~ CLt..;indo 

dt)!"•C:Llbre que' 1 o engcil'la con otro i nqui 1 i no cj¡~ 1.:1 :::asa do huóspcdos 
rlnnrJ~ vivr•n, Ül'? ahi en arlt'léHÜ.•~, la c•u·rr-:r .. <'t clL.• l.:o1 ml.:.'r·etr·i:.: 
dcr.:lin.::l. En-fcrm.1 y r.n l.;1 mir:::.cria, el c:icgo Hipólito le~ ofn:.>to>C:L:' 

f;,u e..,, s :\ y t1h 01-1· o~; p <'r· i:l r¡ uc se r E';, t db 1 f::.: e a. S,1n L.:1 mu;:?r e e: uando t::..>s 
operad<'\ en un hcVi;pil<~l. Hipolito la cnticn-r· .. t <me'!! p..:111t.uon di.:.• 
Chi m~•l i r:-.tac:. 
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26.1. Fuentes: 
1. acto y DQQQ~tg~ <1> 26-07-18. 
2. Boh1l'tdo:: Ztil:¿irain 1934. 5: 18. 
3. Etret.t-ll 1932 .. 
4. El Q~m9sc0t~ primeros dias de abril de 1918. 
s. E~~~lsigc ~6-04, 26-06, 01-01-10. 
6. FilmntP-ca de la UNAM. 
7. LHJOS 1935. 
8. S~nchez Garcia 1947.5: 55, 56. 
9. S~nchez Garcia 1951.4: 34-37. 
10. Stmchez Garcii:\ 1951-54 C22-03-52/03·-05-52). 
11. S~nchez Garcia 1957: 56. 
12. g1 Yo!~gr§~l 26, 21-06, 03, 01, 14-07, 21-os-18. 
13. El YDi~§C~Dl l!Y§iC~~Q (65) 02-08-lB. 

29-3(> 

.. 

27. Nota!:,: 2:3D:tD estaba concebí da como un "tr,i pti co 
cinematogr~fico'', cuyas partes correspondian a las tres etapas de 
la vida de la protagonista: pureza, v1c10 y martirio. Cada 
parte iha precedida de actitudes simbólicas da la bailarina 
Nor-ka f.:ouskaya. se hicieron algunas modificaciones a la novela 
para velar SLI "crudo realismo". En el repa:-to par ti ci p¿1r·on 
varios periodistas de ~! º§ill~f.Cªtª. Fue la primera producción 
del distribuidor Germ~n Camus quien ante el ªxi to de taquilla se 
animaria m~s tarde a establecer unos estudios cinematogr~ficos en 
forma. El mismo argumento fue adapt~do para la primera cinta 
filmada con sonido directo en 1931, bajo la direccion de Antonio 
Moreno, y mas tarde seria retomada en des ocasionas, una por 
Norrnan Foster (1943) y otra por Emilio Gome:: ML:del (1968). La 
Filmoteca de la UNAM conserva una version incompleta de esta 
pelicula. 

30 / VENGANZA DE BESTIA O XANDAROFF I j918 I SR 

3.2. CompaNla productora: Cimar Films. 

3.3. Productor: Carlos Martinez dQ Arredondo. 

5.2. DirGctor artistico: Carlos Martlnez de Arredondo. 

7.1. Fotografia: Virgilio Torres. 

16. Int~rpr~tes y personajes: Ernasto Pacheco Zetina ~~º~ª[ª 
<Conde X~ndaroff>, Teresa Vivas, Fernando ~QQ~ H~be, Jaso 
R.'.\chi. ni, Juan Dorantes, Alfredo Sñnchc::: Tenon o h;bb!f.!J[.h!, ni f~'ós 
S,'\nchL'~ Ptic:hrr.o. 

17.4. DuraciOn: ~O partes en 10 episodios. 

18. F~ch~ d~ rodaje: En filmaciOn hacia m~yo de 1918. 

QAV;'\J os cmo::cn :[JIJMl1A' FlLM1Cf.\ MEXJCl'iJIJA 191.~)'"'1920: / 190 / 
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19.3. Locaciones: Merida, Yuc. y alrededores. 

21.2. Est.reno: s.'lbado 21 junio de 1919 <Merida, YL1c. >. 

21.3. Cine de Estreno: Teatro PeOn Contreras CM~rida, Y~c.). 

24.7. Forma: ficción, serie. 

24.10. G~nero: Aventura/ detective-criminal- misterio. 

26.1. Fuentes: 
1. Ramirez 1980: 53-62. 
2. Ramirez Aznar 1976b. 

27. Notas: La pelicula constaba de 10 episodios y fue la primera 
serie hecha en M~xico. La productora Cirmar se transfor~b en 
Cimar por la separacibn de Manuel Cirerol de la empresa. 
~~D9ªQ~B d§ ~g§liª fue el ~ltimo gran esfuerzo yucateco por 
establecer una industria cinematogr~~ica. Tanto Martinez de 
Arredondo como CirRrcl seguirían filmahdo en su tierra algunos 
documental~s y cortos de argumento. 

31 I LA VIRGEN DE GUADALUPE I 1918 / LM 

4.1. Distribucibn: Alvarez Arrendo y Cia. 

5.1. Director: Geo D. Wright. 

6.1. Fuente orig~nal: la tradiciOn de las apariciones de la 
Virgen de Guadalupe. 

17.2. Longit.L1d: 1200 m. 

17.4. DuraciOn: 8 partes. 

18. Fecha de rodaje: Filmada probablemente en 1918. 

21.2. Estreno: martes 2 de julio da 1918. 

21.3. Cine de Estreno: SnlOn Rojo. 

24.7. Forma: ficcHin. 

24.8. Tinmpo de la acciOn: histOrico: Conquista, Colonia: 1531 ?. 

2•'l.9. Luq.:1r dE' l,::\ acci6n: Tulpetliu: :, Tlalh!lolc:o ?. 

24.10. G~nHro: drama religioso. 

~h.1. Fwmtes: 
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1 • fülsQl ~iQC O 1, 02, 15-07-18. .. 
2. g! LlDiYQC~~! 01, 13, 21-07-18. 

' 
27. Notas= Escasean los datos sobre este film. Es muy probable 
que haya sido producido conjuntamente con una serie de cortos 
documentales Pnglobados con el titulo de ~§~QDª§ mª~§~i!!Q~§~ ªº 
~~KifQ, puesto que fueron reali~adas por el mismo Geo D. Wright y 
exhibidas sirnult~neamente. Por lo mismo, es probable que D. W. 
Cobbet, cam~rbgrafo de las vistas documentles, se halla hecho 
cargo de 1 <1 parte fotogrñfi ca en !:::ª ~ir.9QD gg fü!f!rJ.~lh\ll~· Antonio 
J. Paredes, vicario general de la iglesia mexicüna la recomendo 
ampliamente a los buenos cat6licos del pals. Un anuncio apunto 
que esta pelicula " ••• evoca una belllsima tradición que acaricia 
el corazOn del Pueblo mexicano, es una obra cinematogrAfica 
producida con verdad y veneración C ••• ) Bellisima en su 
factura~ conmovedora en su desarrollo, es una pellcula que 
impresiona gratamente y constituye un verdadero suceso artlstico 
e historico nacional". 

32 I ACTUALIDADES DE MEXICO / 1918 / MM 

3.2. CompaNia productora: Sociedad Anunciadora Mexicana. 

4.1. Distribucibn: Jos~ R. Campillo. 

7.1. Foto9rafia: Ezequiel Carrasco. 

17.4. Duracibn: 3 partes originales; 4 partes a partir de 
noviembre de 1918. 

18. Fecha de rodaje: septiembre de 1918. 

19.3. Locaciones: Distrito Federal. 

21.2. Est~eno: jueves 24 de octubre de 1918. 

21.3. Cines de estreno: San Juan de Letr~n y San Hipblito. 

24.7. Forma: documental, noticiero-r~vista. 

24.8. Tiempo de la accion: presente. 

24.9. Lugar da la accibn: M~xico, D.F. 

24. 10. 
vi '°'jP.s. 

Gtmnro: roportaja-actualidad, documental histbrico~ 

25. Sinopsis: Cnntien~ los vuolos ucrobblicos "~fmctuadoa en al 
?\nr6dromo N.1cionul u beneficio del Circulo p,¿~·nm d8 Mó>:ic:o~ ch;i 

como vist~s de las principales avenidas de l~ ciudad du México 

DAVALOS ormzco = Sl.IMMA FIL.MICA MEX IC1~NA t 1?16-i cr::o: / 19,2 / 
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(di=:> Balbtten.:1 a Chapultc>pec:), la Coloniu Rama, E1l C.c1stillo de 
Ch;:ipultqJPC. etc." Apc:ir·r~•cen 11 en la puntalla 81 seNe>r Coronel 
<Alborto) Salin~s, fundador de la Aviación en M~xico y el capitán 
primero Ing. Guillermo Villasana~ Director do la Escuela (de 
Avi<:'lt:it.m). as! como los pilotos; aviad()res" <IQbtli 3 <11) 
noviembre de 1918>. Contiene además el hermoso desfila militar 
de las fiestas patrias y escenas de los bizarros marinos 
argentino5. 

Sí.nnpsis de la p.:wte adicional: "Los suntuosos fLmerciles y 
honores pOstumo~ tributados al intrépido piloto Paniagua. 
Capilla ardiente, paso de la comitiva por les talleres de 
Aviación y por la Avenida Francisco I. Madero, llegada al 
pantcon, conducciOn del f~retro en hombros de sus compaNaros, 
~1ltimos y excepcionales honores al malogrado piloto me~dcano" 

<g~S~l§!QC 08-11-18). 

26. 1. Fuentes: 
1. g~s~!§!g~ 17, 1s, 22, 24-10, os-11-1s. 
2. I2btli 3C10, 11, 12) noviembre, diciembre 1918. 

27. Notas: Los vuelos de exhibicibn se efectuaron el 1o. y el 22 
de septiembre de 1918 y entre otras suertes, los intrépidos 
aviadori:~s acometieron "loops the loops", "vols planes", "piqués", 
etc. Para la panor~mica de la ciudad de México, el operador 
Ezequiel Carrasco fue transportado por el piloto G. Ponce de León 
a "mil metros de altura", según la publicidad. El dia del 
estreno de? 1 a cinta, tambi en se presento la marcha "Aviadores 
mexicanos" del compositor tapat! o Rocha. A los pocos di as del 
estreno murió accidentado el piloto Amador Paniagua, participanta 
de las suertes acro~~ticas ya filmadas, lo que permitió el 
reestrena del documGntal adicionado con una parte final que 
registraba las ceremonias luctuosas del infortunado aviador. Un 
corto sobre al mismo gr~gico asunto fue a~unciado por la Azteca 
Film. Ignoramos· si Carr-asc:o también lo filmo o la productorc.1 
llog6 a un acuerdo con la Azteca para sumarlo a O~tY~li~ª~g§ ~g 
t!fl~if.Q· 

33 I (LA PELICULA DE ACTUALIDAD> I 1918 / CM 

3.2. CompaNia productora: Azteca Film. 

4.1. Distribucibn: Martlnaz y Cla. "La Cinema". 

18. Fecha de rcd~je: Entre octubre y principios de noviembre de 
1918. 

24.7. Formn: documental. 

24.8. Ti~mpo de la acción: presente. 
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33-34 

24.9. Lugar de la acciOn: M~xico, D.F. .. 
24.10. GGñero: reportaje-actualidnd, documental historico. 

26.1. Fuentes: ~~G@l§i9[ 07-11-18. 

27. Notas: Un anL1nc:io invitaba a los i:.>}:hibidC\ .... E'S a alquilar "la 
pelicula de actualidad con detalles muy int~rcsantcs de los 
sepelios de la primera victima d~ la av1acióm moxicdna, soNor 
Amado Pani agua, que fL1e acomp;::if'1ado por todos los aviadores 
me}:i canos, y del notable compositor' r~spal"íol Qui ni to Val ver·du, 
presidido por el seNor Duque de Amalfi ••• " Ignoramos si asto 
material llego a presentarse solo, o si filie incorporado al 
mediometraje 0StY!li~ª~§§ ~g ~~li!SQ· La Azteca Film se suponia 
disuelta desde fines de 1917. Tal vez Enrique Rosas seguia 
empleando esa razon social. 

34 / CARIDAD / 1918 / LM 

3.2. CompaNia productora: Ediciones C~mus. 

3.3. Producto~: Germ•n Camus. 

5.~. Direccion artistica y composicibn escenicA: Luis G. Peredo. 

6.3. Argumento: Germ•n Camus. 

6.4. AdaptaciOn: Luis G. Pereda. 

7.1. Fotografla: Manuel Becerril. 

16. In~~rpretes y personajes: Gilda Ch•varri ~aridad>, Guillermo 
Hern~ndez Gbmez <padre de Angelina)~ José Oscr Morale~ (el joveh 
rico, seductor dG Caridad>, Maria de la Lu: Contreras, Ricardo 
Beltri, Salvador Al cocer, 6omüio.2, EQlYQ!:ills <amigo de 
enm:üioª>. 

17.4. Duracibn: 7 partes. 

18. Fecha de rodaje: Filmada en 1918. 

19.3. Locaciones: M~xico, D.F. y sus alrededores. 

21.2. Estrr.inn: miercolE:s 1o. de tmero de 1919. 

21.3. Cin~s de estreno: Dlimpia y Am~rica. 

24.8. Tiempo d0 la accibn: presente. 

QOVALOS OROZCO ~SUMMA FILMJCA MEXICANA 1q16-1920: 
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24.9. Lugar de la acciOn: M~xico, D.F. .. 
24.10. G~nero: comedia rom~ntica. 

25. Sinopsis: ''( ••. ) Una maestra llamada Caridad, seducida por 
un joven rico, lleva a un hijo, fruto de su amor, a la Casa de 
Cuna, y solicit~, obteni~ndola, ayuda del padre de Angelina, su 
pupila m~s querida; el protector consigue casarla, después de muy 
vul garcs i ne i dant.C?s ~ con el que 1 a sedujo." <9-ins tJ!::!Dfli-ªl mayo de 
1919, en Sanchez Garcia 1951-54 (28-06-52): 29). 

26.1. Fuentes: 
1. Berm~dez Zatarain 1934.6: 27. 
2. E~s~!§!Q[ 04, 30-11, 10, 15, 21, 22-12-1s, 01, 05-01-19. 
3. Reyes de l~ Maza 1968: 210. 
4. Sanchez Garcia 1947.5: 56. 
5. S~nchez Garcfa 1951.4: 37. 
6. Sanchez Garcia 1951-54 (28-06-52). 
7. Sanchez Garcia 1957: 57. 
s. ~1 Wni~gc§~l 23-12-18. 

27. Notas: Por la publicidad puede aventurarse que ~ªCi~ª~ 
pretendfa ser una cinta ligera y sentimental. Un anuncio la 
presentaba como "1 a peli cul a me}: i cana mas bel 1 a y mas 
interesante. De ingenua comicidad para los niNos, de hendo 
sentimiento para todos''. Fue la segunda producción de Camus que 
aparentemente fracaso en taquilla. 

35 I MARIA I 1918 / LM 

3.2. Compa~la productora: Metrbpoli Films. 

3.3. Productores: Rafael Bermódez Zataraln y Abel Montes de Oca. 

4.1. DistribuciOn: Ediciones Imperial CinematogrAfica. 

5.2. Director art!stico: Rafael Borm~dez Zatara!n. 

6.1. Fuente original: la novela hombnima da Jorge Isaacs. 

6.4. Adaptación: Rafael Bermódez Zataraln. 

16. Int(')rprr,tes y pi:!rsonajr.?s: GildL\ Ch.:\vi\rri <Maria), Gaspar 
Torres Rui:: <Efr·¿dn), Juun M~•rquinw (C.:.lrlos>, Ri\faela C"'1t'ledo <L.1 
madre)~ Estrr Splndola <hermana menor Je EfrJln>, Luis Escalante 
Ct.'l pildn;-/cl doctor>, hermano menor de:i Gil da Chavarri (JLl.3!Ü to). 

17.4. OuraciOn: 9 partes. 

18. Fecha de rodaja: Filmada probabl~mente en 1918. 

"''ul\1 n1:1 nrm?CO : SUMMr".'\ FtLM!CA MEXICr.NA 1916-19:20: / 1 S':i . / 
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19.3. Locaciones: interiores y exteriores rodados en San ~ngel 

Inn. 

21.2. Estreno: jueves 15 de mayo de 1919. 

21.2. Cines de estreno: Teatro Virginia Fabregas y cine San Juan 
de Letran. 

24.7. Forma: ficcibn. 

24.8. Tiempo de la accion: presente. 

24.9. Lugar de la accibn: Valle del Cauca, Colombia C?). 

24.10. Genero: drama romantico. 

25. Sinopsis de la novela: Narra el idilio entre un muchacho del 
Cauca <Colombia>~ Efrain, y su prima Maria, llegada de Jamaica. 
Maria cae enferma y los padres de Efrain d~ciden enviar éste a 
seguir sus estudios a Inglaterra. La joven no puede soportar la 
ausencia de su amado y muere. <~if~ gnf~ Qy!!!gtJ. 

26.1. Fuentes: 
1. BermOdez ~atarain 1934.3: 21. 
2. §~~Ql§!Q[ 14, 15-05-19. 
3. Sanchez GarcJa 1947.5: 55. 
4. Sanchez Garcia 1951.4: 36. 
5. Sanchez Garcla 1951-54 (28-06-52, 05-07-52). 
6. S~nchez Garcia 1957: 60. 

27. Notas: SegOn las afirmaciones del propio director y adaptador 
de la primera versiOn mexicana de ~ª[!i, &sta se propuso ser una 
versiOn actuali~ada de la novela. El rodaje atravesO por 
numerosas vicisitudes~ como la suspensión del rodaje por 
dificultades monetarias y el accidente sufrido fOr Torres Ruiz. 
Tal par8ce que el trabajo de BermOdez Zatarain iue desacertado y 
determino el escaso éxito de pOblico. a ralz de esta 
experiencia, BermOdez Zatarain sOlo se desempnNaria como 
argumentista y cronista de espect~culos. 

36 I ESCENAS MARAVILLOSAS DE MEXICO I 1SJ8 I NR 

4~1. Distribución: Alvarez Arrondo y Cia. 

5.1. Direcci~n: Geo D. Wright. 

DAVALOS ORDZCO :SUMMA FILMICA MEXICANA 1916-~~~o: l 1 '?S / 



____________ 4. SUMMA FILMICA MEXICANA ____________ / ANO 1918 I 

36-37 

7.1. Fotografia: D. W. Cobbet. .. 
18. Duracibn de rodaje: alrededor de un aNo de ttrabajo. 

19. Locaciones: Rep~blica Mexicana. 

20. Costo: mas de 50 mil pesos. 

21. 2. Estreno: 21 de julio de 1918 • 
... 

21.3. Cine de ~streno: Maria Guerrero. 

24.7. Forma: documental, noticiero-revista. 

24.8. Tiempo de la accion: Presente. 

24.9. Lugar de la accion: Repóblica Mexicana. 

24. 10. 
viajes. 

Genero: noticiero-revista, propagan; da, promoci onal, 

26.1. Fuentes: gllS§!§!QC 21-07-18. 

27. Notas: Bajo el titulo de ~§~gQª§ mªcª~!!l~§ª§ ~§ ~~~!SQ se 
reunian varios cortometrajes casi todos de una parte, que 
recogian diversos aspectos de la geografia ~ de la vida mexicana. 
Algunos de ellos fueron: .Corazon de Me:::ico, Industrias 
pintorescas, Jardines flotantes, Mercados y dfas festivos, Una 
hacienda moderna, La Venecia mexicana, El pulqu~, La mejor planta 
(2 partes>, La ciudad ~e la plata (2 partes>, Vida y costumbres 
de un pueblo y M~xico arquitectonico. El distribuidor Alvarez 
Arrendo las ofrecio a los exhibidores, p~ro i~noramos si fueron 
adquiridos por ~stos. 

37 I REVISTA MEXICD FILM, S.A. NO. 1 / ll918 / NR 

3.2. CompaNia productora: M~xico Film, S.A. 

18. Fecha de rodaje: 31 de marzo de 1918. 

19.3. Locaciones: Texcoco, Mex. y la pista de la Condesa en 
Mb:d co, D.F. 

24.7. Forma: documental, noticiero-revista. 

24.8. Tiempo de la accion: Presente. 

24.9. Lugar dn la acciOn: Texcoco, Ma~. y M~xi~o, D.F. 

24.10. Género: notici~ro-revista. 

"()\/l\I ne nR()7.CO :SUMMA F!LMIC/'\ MEXICAN1'.\ 191h-19'.:'0: / 19/" / 
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25. Sinorsis: Entre otras, c::cmtenia vistas de las faenas ~ los 
diestros E! §~ria y Juan Silveti~ verificadas en la plaza de 
toros de Texcoco ol domingo 31 de mar=o de 1918; episodios de las 
carreras de automOviles en la pista de la Condesa celebrada el 
mismo dia <s~~~12iQ[ 18-04-18). 

26.1. Fuentes: ~~sgl§igc 18, 27-04-18. 

27. Notas: Nuevo intento frustrado de la M~xico Film para editar 
mensualmente su revista. 

38 I SEMANA GRAFICA I 1919 I NR 

3.2. CompaNia productora: Alvarez Arrendo y Cia. 

3.3. Productor: Gonzalo Arrendo. 

4.1. Alvarez Arrendo y Cia. 

24.7. Forma: documental, noticiero-revista. 

24.8. Tiempo de la accion: presente. 

24.9. Lugar de la acc:ton: zona petrolera del Pllnuco, en Tampico, 
Tamps. 

24.10. Genero: noticiero-revista. 

26.1. Fuentes: E~~§!§if~ 11-05-17. 

27. Notas: Gon~alo Arrendo volvio a intentar ~evivir la fügillED~ 

§cAfi~! que deberia ser semanal. Contenia mate~ial aparentemente 
ya filmado -al menos pare i al mente- desde el a:'1o anterior (ver· 
ficha < 24>), pues entre "otras pel i clll as por do'1as interesantes", 
destaco la qL1e se refiere a 11 lc:1s estLlp!?nJas instalacion::.:!s 
petroliferas del P~nuco, los millares de tanques para el petrbleo 
y el intenso movimiento maritimo a traves del ···io 11

• Entre los 
promotores de 1 é\ ci nté'I~ aparte de 1 os produc:tor.:cs, estaban el Sr. 
Santamarla <Luis?) y Santiago J. Sierra. 

DAVALOS OROZCO :SUMMA ~ILMICA MEXICANA 191~-1920: / l':YU / 
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39 / DOS CORAZONES / 1919 / LM 

3.2. CompaN!a productora: Ediciones Aguila Film, S.A. 

4.1. Distribuc:ion: Imperial Cinematografica. 

5.1. Direccion: Francisco de Lavillete. 

6.1. Fuente original: la novela ~§!§D §t ~~th!!~g de Adolph 
Belot. 

6.4. Arreglo cinematogrAfico: Francisco de Lavillete. 

7.3. Operador: Ernesto Ramos. 

16. Int~rpretes y personajes: Consuelo Mayendfa, Mimi 
Anita Ferrer, Cristobal Sanche2 del Pino, Leapoldo del 
Enrique Cantala~ba, Julio Taboada. 

17.4. Duracion: 9 partes. 

Derba, 
Cerro, 

18. Fecha de r6daje: Ya concluida para fines de marzo de 1919. 

21.2. Estreno: jueves 25 de septiembre de 1919. 

21.3. Cines de estreno: Salen Rojo, San Juan de Letran, Venecia, 
Trianon Palace, Santa Maria la Ribera, Lux y Casino. 

24.7. Forma: ficción. 

24.10. G~nero: drama. 

26.1. Fuentes: 
1.Dga Q~iJgtg C46> 31-12-19. 
2. E~~Q!2loc 1s, 20~ 22, 26-09-19. 
3. S,~nchr.z G3rcia 57: 101. 
4. ~! ~Qi~Q[§~l 26-03, 10-09-19. 

27. Not.as: La par t. i ci p,1ci On de Julio T uboada e11 esta peli cul a F2t; 

dudosa. Desconocr:?mos quien fue Francis;co de L1villete, directo1-
dr? l<-1 cint.3. Una n~soN2. critic;:\ afinnaba q~ie QQ~ !;,Q[.!:'E.QQ~2 
carmcia d~ primeros planos y que la mayoria de los CLidciros 
disponia a los personajes en una misma y eotática distancip; 
ade111.)·::;~ pr·ivilcgiab .. 1 c.•l p.:ii~;aJC c~n d(;)trirncmto d<~ lc1s persona!::;. 

/ 1 lftf / 
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40 / UNA NOVIA CAPRICHOSA I 1919 I LM .. 
3.2. CampaNla productora: Aguila Film, S.A. 

4.1. DistribuciOn: Imperial Cinematogr~fica. 

5.1. Direccion: Francisco de Lavillete. 

16. Int~rpretes y personajes: Consuelo Mayendia, Ricardo Beltri, 
Cristobal Sanchez del Pino, Alberto Lopez. 

17.4. DuraciOn: 5 partes. 

18. Fecha de rodaje: Filmacibn ya concluida para fines de marzo 
de 1919. 

21.2. Estreno: mi~rcoles 15 de octubre de 1919. 

21.3. Cines de estreno: Salan Rojo, Casino, San Juan de LetrAn, 
Venecia, Santa Maria la Ribera, Lux y Trianon Palace. 

24. 7. Forma: fi cci on·. 

24.10. G~nero: comedia romlntica. 

26.1. Fuentes: 
1 • §;~~§1.§iQ!: 11 ' 12' 15-1 (1-19. 
2. Sanche::: Garcia 57: 101. 
3. BgJg ~ §~ª!~ª <156> 12-04-19. 
4. ~! Yoi~QC§ª! 26-03-19, 11, 15-10-19. 

27. Notas: Una nota de la revista SQiQ ~ §Y~l92 se refiere a 
esta cinta con el nombre de JygªQ~Q ~QQ fy§gQ. Fue anunciada 
como 11 prim~ra comedia nacional" y como "comedia de risa loca". 

41 / CUAUHTEMOC / 1919 I LM 

3.2. CompaNia productora: Mexamer Films o Bandera Films. 

3.3. Productor: Arturo Fern~nde~ y Manuel de la Bandera. 

5.1. DirecciOn: Manual de la Bandora. 

6.1. FL1cmt1:.• original: l~\ obra t.eatral de Toml\s DomlngL1a.z Yal'1ez. 

6.4. AdnptaciOn: Sra. de Domlnguez YaNaz o Manuel de la Bandera. 

7.1. Fotografta: Robarte A. Turnbull. 

DAVALOS mmzco :SUMMA· FILMICA Mt:XICílNf\ 1916--1920: I :.:ü.:1 : 
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16. Int~rpretes y personajes: Gabino Ornelas (CuauhtOmoc), Nanuel 
Dominguez Olascoaga (Hcrn~n Cort~s), Concepción Jaime 
(Xochiquetzalil, Lucrecia Herrera <Tecuixpo>, Maria Rivera 
<Amaiza), niNo Tapia <hijo de Cuauhtbmacl, Francisca Ferriz (el 
cihuac:oatl>, SL1!;ana Valencia <Malit::inl, Alicia F.:uffle1s o DL1fús 
(doNa Catalina Xu~rez>, Salvador Quiroz (don Pedro de Alvaradol, 
Juan de Dios Arellano(Gcrbnimo de Aguilar>, Roberto Woessman 
<Cristobal de Olidl, Miguel Fern~ndez (Juli~n de Aldreta o 
Alderetal, Luciano Frank (Garcia Olguinl, Miguel Angel Ferriz 
<Alburquerque>, Juan CachO Ramirez <rey de Tacubal, Fernando 
Navarro, Salv~ctor Placencia. 

17.4. Duracibn: 8 partes. 

18. Fecha de rodaje: En filmacion a finales de marzo de 1919. El 
rodaje duro m~s de veinte dias. 

19.1. Estudios: Filmada en estudios construidos en los terrenos 
del Parque EspaNa. 

19.3. Locaciones: Escenas belicas tomadas en las barrancas de 
Santa Fe. · 

20. Costo: 30 mil pesos. 

21.2. Estreno: jueves 31 de julio de 1919. 

21.3. Cine de estreno: Salan Rojo. 

24.7. Forma: fic:c:ion. 

24.B. Tiempo de la accion: Historico: Preh~spAnico, Conquista. 

24.9. Lugar de la acción: M~xico 

24.10. G~nero: drama, historico, biogrAfico. 

25. Sintipsis: "El argumento de G!:!.§!:!b.t~mm;, ( ••• > muestra la vida 
del sobrino de Moctezuma desde su juventud hdsta su triste fin en 
la expedición de las Hibuoras. 

"Por otr,1 p~rte, en esta producci on mexicana se ha deseado 
•patentizar el horoisrno de las dos razas, la canqwuistadora y la 
conquistada~ rmal tenci en do a ambas'. Dof'fa Me.\¡· i na, y sus amores 
con don Hornancio dan margen a la parte sentim2ntal de la abra 
que, cm 5tntt:-!:;is, es el resL1men de la epopeya de la conquista." 
<~! Yoi~uc2~l 29-06-19>. 

26. 1. Fuentr:~;: 

1. E~~~!oi~c 25, ~7, 29, 31-07-19. 
2. QQQ Q~!J01Q (46) 31-12-19. 
3. RP.yo~; dr.,> l.:\ 1'1.:.'1:::.3 1968: 2l2. 
4. S."111ctH~:: f~.:n-r:ia l9•l4-45 (04-02-45). 
5. S.'mcho;'. G.:wc J '' 1947. 5: 56. 
6. S~nchG::: G~rct~ 1951-54 C10-05-5:/21-06-S2). 
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7. Sanchcz G,:\rcia 1957: 57. •. 
s. 51 Voi~~c:2ªl 26-03, 29-06, 21, 31-(17, oc, os-os-19. 

27. Notas: Un comentarista de teatro calificb el drama histbrico 
de Domlnguez Yaf'tez como ripioso. El pra,tagonista, Gabino 
OrnGlas, ere\ un luchador te}:ano de origen oe:dcano. Fw:: .ia 
tercera y Oltima cinta dirigida por don Manual de la Bandera, 
qi..ti en aparentemc:mte dejo el cine "por razones .nuy personal es". 

42 I LA BANDA DEL AUTOMOVIL o LA DAMA ENLUT.flDA I 1919 I SR 

1. 4. Episodios: 
1. La dama enlutada. 
2. El robo a la casa del banquero. 
3. El detective Maclovio. 
4. El misterio de doNa Victoria. 
5. La aprehensión. 
6. La historia de Ricardo. 
7. El buen jL1ez. 
8. Una evasion sensacional. 
9. El gran descubrimiento de Maclovio. 
10. Hijo por hijo. 
11. El corralon tragico. 
12. El triunfo del amor. 

3. 2. Compaf'fi a productora: Ediciones Cc:.nus. 

3.3. Productor: Germ~n Camus. 

4.1. Distribucion: Germ~n Camus y Cia. 

5.2. DirecciOn artistica: Ernesto Vollrath. 

6.3. Argumento: Enrique Guardiola Cardillach. 

b.4. AdaptaciOn: Ernesto Vollrath. 

7.1. Fotograf!a: Ezequiel Carrasco. 

16. Int~rpretes y personajes: M~tilda Cirt~ Sbnchez Cla dama 
enlutada>, Dora Vila, Maria Lui~a Serrano, Matlde del Pozo, 
ConcepcUin Cancino, Roberto Soto <detective? Mac:lovio), Antonio 
GC\lb (b.""lnqucro>, Jowquln Coss, LL1is F. Cn-vc.\ntes, Guill2r1no 
Hern~nde~ G~mc;, Manuel Haro, Emmanuelle Ma~=oni, José Escdneru, 
Alberto Miguel, Jos~ Luis Tapia. 

17.2. Longitud: 10,000 m. 

17.4. Duracibn: 24 pdrtes. 
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Para junio ya estaba concluida. . . 
19.1. Estudios: Elaborada en los talleres de la Sociedad 
Anunciadora Mexicana y en el patio trasero d1:l Cine Olimpia. 

19.3. Locaciones: M~xico, D.F. y sus alrededores. 

21.2. Estreno: jueves 11 da septiembre de 1919. 

21.3. Cines de estreno: Venecia, San Juan de LetrAn, San 
Hipolito, Trianon ·Palace y America. 

24.7. Forma: ficcion, serie. 

24.8. Tiempo de la accion: presente. 

24.9. Lugar de la acción: M~xico, D.F. 

24.10. G~nero: detective-criminal-misterio. 

26. 1. Fuentes: 
1. eri~ ~ ~QQ~~ (1) 11-09-19. 
2. ººº Q~iJgtg (46) 31-12-19. 
3. ~HSgl§iQC 04-06, 02, 03, 05, 06, 11, 18, 21-09, 02-10-19. 
4. Reyes de la Maza 1968: 215-218. 
5. Sanchez Garcia 1947.6: 59. 
6. S~nchez Garcia 1951.5: 35. 
7. Sanchez Garcia 1951-54 <23-08-52). 
8. Sanchez Garcia 1957: 64. 
9. g1 bJni::=:Q!:.2.!Ü 26-03, 02, 06, 11-09-19. 

27. Notas: SegOn Sanche~ Garcia, los 12 epiaodios originales 
fueron reducidos a B, pero no aclara. cu~les capitulas se 
eliminaron y por gue. Al respecto puede sef'l'al a;··se que el di a del 
estreno, mientras en los cines San HipOlito y San Juan de Letrán 
se anuncian los 12 episodios originales, el TrianOn Palace 
"exhibe las cuatro primeras ocho partes". 

Ln h~ncin cli·l .'1ut.n:nf)vi l P.!: <d rc~~ult~ido de la comnctcw:::i.: 

entro los exhibioorc!:: nor c:-:nlot.:1r el asunto de ln hnndn del 
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.. 
automóvil gris, unaorr:·1~iz::ición en i~, 

rn1e se encontrabrm involucrGdos ::iltns nersonrilid:'Jdcs de la políi.;icc-, 

nacional. -~l nut·0inóv:i.l r·-ris de Rosas se insnirnb::i en los hP.chi:s 
~ 

rP.ales; en cn~i q,.o, 1~ bm~j !'.1 del nuto•·:óvi 1 tan sólo const i tuíci, 
una· ficci6n alrededor de unos asalt2ntes oue se movilizabnn en 
un auto cris (6,8). ~r:ta diferencia fue lo oue imr:idió oue la 

ley urote~iera a ~os~s en su e~~e~o vor beneficiarse exclusivn~e~te 

del caso, nero lo~r6 aue se nrohihiera a su comnetidora compleEen
tar el título de su producci6n con el adjetivo ':sris" (Ib. ). 

La filmación de a~bns cint~s se inici6 por la mi~na ~poca 

(marzo-abril de 1919) uero Germán Camus lo~ró es~renar primero 

su serie. 
:C:s ser':urn.:nen"'::e coI:J.o pr...rte de esa lucha ::o.rd2, pero 

feroz nor con,1uist:"!r lils nreferencia del rúbJ ico como nueden 

com~rcnderse los desnleridos ~ublic~dos ~or bon 3nriaue ~osas 

desde el dÍ;1 d•...,l estreno de Ln h::.nrla de1 o.:.:tn::ió'.~il anunciando 

ln exhihici6n de ;~1 r?Utomóvil r:ris "p~rn ln. serund!l quincena 

de este mes" ( i). cll-ino'.~ o en renli dnd ln :ie lícu1 c. no estaba a"Ó'n 

li. ta -su estrr.no ocurrió en el mes de diciembre-. ifo e:: 

difícil i'1:ir:innr oue ··o~ms pretendía rest<!rle público a su 
rival. C:...;.::-·i_ os~:~ient e, J on.1llÍn "oss y .LJora Vil a pt:rticipnron en 

nnilins peliculns. No logrn~os exolicarnos la ~anera en ~ue se 
toler6 o se realizó su altP.rnancia de un rodnje a otro si toma

Mos en cuent~ la animosidad cntr~ los nroductcr~~. 

SegOn una reseNa (ºgo Q~!igt§ C46) 
oro el que impulsa a los foragidos para 
demAs delitos~ sino que el amor de una 
por su hijo a distancia, es lo que 
sucesos ••• 11 

31-12-19), "aqLli no es el 
cometer raptos, plagios y 
madre an0usti~da que vela 

motiva los principales 

43 I EL AUTOMOVIL GRIS / 1919 / SR 

1.4. Episodios: 12 episodios on tres jornadas: 
-Primer~ Jornada-
1. Primrr ~pisodio. 
:. '20. i::•pi~;odio: "Cara a car-a". 

DAVALOS OROZCO :SUMMA FILMICA MEXICANA 1916-~920: 
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3. 3r. episodio: "El e::foliador". 
4. 4o. Ppisodio: "La esquela de d8funcion". •. 
-Segund21 Jornc:1d21: "La garrt:\ da l¿\ policiit"-
5. 1r-. r~pisodio: "La o~;tratagC?ma". 
6. 2o. ~?pi s::,01..H o: "! S~1l va se el que pueda!" 
7. 3r. episodio: "Un papC?l insignificante". 
8. 4o. P.pisodio: "El hombre de la cicatriz". 
9. 5o. c:pi sodio: "En 1 a chapa del alma 11

• 

-Tercera Jornada: "Un patlbulo y un misterio"-
10. lr. episodio: "Joses~ Franciscos y Bernar-dos". 
11. 2o. episodio: "Un patl bul 0 11

• 

12. 3r. episodio: "Un misterio".· 

3.2. CompaN!a productora: Enrique Rosas y Cia. 

3.3. Productor: Enrique Rosas. 

4.1. Distribucion: Imperial Cinematogr~fica. 

43 

5.2. Direccion artlstica: Enrique Rosas, Joaquin Coss y Juan 
Canals de Homes. 

5.4. Direccion t~cni~a: Enrique Rosas. 

6.3. Argumento: Miguel Necochea y Enri~ue Rosas, documentados por 
Juan Manuel Cabrera. 

7.1. Fotografia: Enrique Rosas. 

14.1. Edicion~ Miguel Vigueras bajo la supervisibn de Enrique 
Rosas. 

16. Int~rpretes y personajes: Juan Canals de Homes CHiginio 
Gr;.inda, jefe de la banda)~ Maria Mercedes Fer-riz (Carmen), 
Joaquln Coss (don Vicente GonzAlez), Manuel de los Rlos <Angel 
Chao>, Dora Vila <Ernestina>, Maria Teresa Montoya <mujer J¿ 
Risco>~ Juan Manuel Cabrera (el detective), Valentln Aspero 
<Hern~ndez o Luis Lara>, Miguol Angel Ferriz <Miguel Mercadente>, 
Ernesto Fin~nce <Bernardo Quintero>, Russo Conde <g! Elsgª~g>~ 
Enrique CantalaOba <Rubio Navarrete>, Angel R. Esquive! 
<Francisco Ovi8do)~ Francisco Pesado (Jos~ Fern~nde:::>, Carlos E. 
Gon~~lcz (Santiago Risco>, Jesós Ojeda <Angel Fern~ndez), Alfonso 
Vallejo C~§U~Cgl~ el chofer), Gerardo LOpez del Castillo <Luis 
Lebn>, Jos~ Torres Ov~ndo <Sr. QuiNones), Carlos ObregOn <padre 
de Ernr..•st in a> • 

17.4. Duracibn: 36 partes. 

18. FP.ch<1 de rod,".lje: P.-::\ra cmnro do 1919, la pelicL1l<.-\ estaba ·en 
preparar.ion y so inicia el rodaje i.-\ fin0s de mar:::o de 19b' 
ext.r:mdi t'.!ndosc~ por 8 m8ses y mcdi o, apro:: i madamuntt?. 

19.1. Estudios: Azteca Film. 

19.2. LC\btirc".ltorios: Los trntH\jos de edic:ion se llrNaron C.\ cabo en 

~'\""~ n~ ntm7rn : mJMMt'i F IU1I CA MEX lCANA 1916-19~0: 
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4 ·~ ..;. 

el laboratorio del Sr. Rosas en la tercera calle de Luis Moya # 
54. 

19.3. Locaciones: Puebla, Pue.; Apam y Toluca, Mex.; Mexico, D.F. 
y sus alrededores. 

21.2. Estn:.'no: jur.ves 11 de diciembre de 1919 <Primera Jornada), 
viernes 12 de diciembre de 1919 (Segunda Jornada), sAbado 13 de 
diciembre de 1919 <Tercera Jornada). 

21.3. Cines de estreno: Casino, Teatro Colbn, Parisiana, San 
Juan de Letr~n, San Hipolito, Venecia, Trianbn Palace, Royal, 
Salan Rojo, Granat, Olirnpia, AlarcOn, Santa Maria la Ribera, Las 
Flores, Garibaldi, Progreso, Vicente Guerrero y AlcAzar <Primera 
Jornada). 

24.7. Forma: ficcion, serie. 

24.8. Tiempo de la accion: historico: 1915-1918. 

24.9. ·Lug~r de la accion: Medco, D.F. /urbana. 

24.10. G~nero: detective-criminal-misterio. 
o 

25. Sinopsis: La serie se divide clal'"'arnente en dos partes: "La 
primera muestra los dive!'"'sos robos cometidos por la banda, y la 
segunda, las pesquisas ejecutadas por la policla y las sucesivas 
detenciones dr-? los bandidos". 

ANo de 1915, una banda de asaltantes vestidos de militares 
que tripula un autombvil gris mantiene asolada a la poblacibn da 
la ciudad de México. La banda es capitaneada por Higinio Granda 
o Granada, quien se vale de su empleo e~ la policia para J'"'obar 
las Ordenes de cateo utilizadas por la banda para cometer sus 
fechorias. La ~olicia, sin pistas~ es ayudada en sus pesquisas 
poi'"' don Vicente Gonz~lez, una victima de los bandidos qui~n 

reconoce en la comisa!'"'ia a Granada. Con astucia, Granada se fuga 
y las asaltos continOan. Por su lado, la policia aprehende a 
Luis LeOn, a tl'"'av~s del cual se va logrando la captura paulatina 
del !'"'esto de la banda, excGptuando al escurridizo Granada, que 
logra huir sin dejar rastro. Algunos de lo~ malhechores son 
condenarlos a la pena rn~xima y pasados por las armas. Sus amantes 
y esposas son sentonciddas a divDrs3s penas corporales. Granada 
es final mPnte capturado. 0LlinL~t-o, que se habi a sul vado ~U 

~~trgrnis del paredOn, muere envcnanado. Al peco tiempo Otero w~ 
?.puNal.:1c1a por rencill¿"'s con otros pr-e:;os. <Serrano, D2l Mor.:.'1 
1981: 19-57). 

26. 1. Fuentf~s: 

1. Berm~dez Zataraln 1934.6: 27. 
2. Escalante 1938. 
3. f,~\f.f212im: 19, 29-0t, 18, :B-11, 11, 13--12-19, 01, 15, 16, 

30, 31-01-20. 
4. Eilm99C~iiCQ agonto 193:: 25. 
5. Filmoteca de la UNtlM. 
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6. Mar- 1937. .. 
7. R~yes de la Maza 1968: 218-219. 
8. Reyes 1977: 64-67. 
9. Reyes 1983a: 174-191, 236-261. 
10. Sanchez Garcla 1944-45 1:8-01-45). 
11. Sanche::: G.:ircia 1947.6: 59. 
12. S~nchez Garcia 1951.5: 34-37. 
13. S~nchez Garcia 1957: 63. 
14. Serrana, Del Moral 1981. 
15. Taracena 1960a-1960d. 
16. ~l Yoi~§[§ªl 09, 12-09, 11~ 13-12-19, a1, 16-01-20. 

27. Notas: Esta cinta es uno de los pocos ejemplos del periodo 
mudo que se conserva, aunque sea parcialmente. La idea de la 
pelicula partiO de las escenas documentales del fusilamiento -el 
24 de diciembre de 1915- de algunos miembros de la llamada banda 
del autamOvil gris r-odadas por Enrique Rosas. El proyecto tardb 
largo tiempo en cristalizar. Segón Aurelio de las Reyes (1983a) 
la aparente impunidad de la banda se debla a la confusión 
reinante en la capital, a que los dirigentes d~ la banda estaban 
incrustados en 1 os destacamentos de las di v.ersas fuerzas de 
seguridad (militares, policiacas, "reservada"), de las diferentes 
facciones revolucionarias que se sucedieron en el dominio de la 
capital (convenci oni stas, vi 11 i stas, zapati stas, carranci stas), 
quienes, adem~s, se encontraban en connivencia con algunos jefes 
de tales destacamentos. No todos los delitos del mismo estilo 
los come:tio dicha banda, pe1-o el rL1mor y lavo.: popL1lar defor·mo 
los hechos originales y los atribuyo indiferenciadamente a la 
"banda del automovil gris", acusc>;1do de paso al general 
carrancista Pablo Gon=Alez de ser el el autor imtelectual de les 
hechos. Se logrb la captura y se fusilb a algunos d~ las 
miembros de la c~lebre banda. La cinta, a pesar de sus 
pretensiones documGntales y veristas, conf~nde historia y 
leyenda. Rosas intenta reivindicart dignificar y limpiar la 
imagen de las militares carrancistas y exaltar, adem~s, al 
presidenciable general Pablo Gonzalez, como ~esponsable de la 
i\prehensi ón y ejemplar castigo de los mal he?.r:hores; asi como 
exculparlo d~ participacion alguna en la famosa banda. 
Segurélmente J coma 1 o set'lci 1 an De los Reyes y E~rmC1dez Zatarai 11, 

Gon::~le:: fuo el principal accionist~ de la prod~cciOn, dLinque su 
nombre j~m~s aparcciO relacionado con la pelicula. Enrique Ros~s 
fue asesorado en la dirección por Coss y Can~s de Homes. Ya 
desde su estreno! la cinta no pudo apreciarse c~balmente, pues la 
censura impidió lil exhibición de algunos episo~os. En 1933, al 
hacerse una sanori::acion cJr~ la cinta, se rt?dujo la sorie a un 
largometraje convencional do 111 minutos. Cora tal reducción, ~! 

ª~tgm~Yil gcis. sufrió mutilaciones irropdr~l8s, perdió su 
snntido oriqinnl y varias escunas quedarm1 inconclusas e 
i ncnmrrf'nsi bl cs. D~r-;tacan on 1 a pul i cul a L'l e'f i caz empleo cJe 1 a 
mascarill,'.\~ E~l acr?rc:amirnto, el pl.:rno ~wncw,¡ü y otros n2cLwsos 
de>l lc>rlOL\i1jP. r::inr-m:üogrAfico. P •. \ruc:e QLW Cl !JLl.tSHl!Q~l.l m:.:i-¿ 1\ •. \ 
tenido do<:.> sonori::acinncs: L.\ Y"' monciont1dd, on 19:_;.:;, y L.1 que~ 

S(·? conoc:P hoy~ qul'.~ data dc..• 1937. 
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- 44 / EMILIANO ZAPATA I 1919 I CI 

3.3. Productor: Enrique Rosas. 

18. Fecha de rodaje: Filmada en abril de 1919. 

24.7. Forma: documental, noticiero-revista. 

24.8. Tiempo de la accion: presente. 

24.9. Lugar de la accion: Rep~blica Mexicana. 

24.10. Genero: reportaje-actualidad, documental historico. 

26.1. Fuentes: E~sg!§iQC 26-04-19. 

27. Notas: A la semana del asesinato de Zapata, en abril de 1919, 
se anunciaba esta cinta que contenfa momentos históricos de su 
vida hasta sus funerales. 

45 I AMADO NERVO I 1919 / LM 

3.2. CompaNia produclcra: CompaNfa Mexicana Manufacturera de 
Pellculas, S.A. 

4.1. Distribucibn: G. Camus y C!a. 

17.4. Duracion: 4 partes. 

18. Fecha de rodaje: Filmada desde fines de mayo de 1919. 

19.3. Locaciones: Montevideo <Uruguay>, La Habana (Cuba), 
Veracruz, Ver. y M~Mico, D.F. 

21.2. Estreno: lunes 17 de noviembre de 1919. 

21.3. Cines de estreno: San Hipol~to, San Juan de L8trAn, TrianOn 
Palace. 

24.7. Forma: documental. 

24.8. Tiempo de la accion: prDsonte. 

24.9. L.ugar de la acción: Uruguay, Cuba y la RopOblica Mewicana. 

24.10. G~nerc: reportaje-actualidad. 

DAVALOS OROZCO :SUMMA FILMICA MEXICANA 1916-19:0: I 20U I 
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25. Sinopsis: Scgi'.in los desplegados pLtblic:itarios, el docue¡nnt¿\l 
constaba dr? los homen¿1jes y corernonias que tuvieron lLtgar a r<..1i::: 
de la rnuer-,te dc>l literato me}:icano ocu1-rirJa el :··~ de mayo de 1919 
en Montevideo, Uruguay: "Est.:1 i nteres¿'\nte pel i cul '-' internacional 
contiene todos los homenaj~s rendidos al inmortal poeta y 
diplorn~tico: s0pelio y conduccion de sus restos mortales desde 
Montevideo, Uruguay hasta la llegada a esta capital. La travesia 
del •zardgoza • hasta encontrar a los cr-uceros SL1damericanos que 
condujeron el cad~ver, las ceremonias, cortcsias y recepciones en 
La Habana, llegada a Veracru~ del imponente cortejo, suntuosos 
funerales en esta capital". <5;1 !::!Qi~@t:.§ªl 13, 15, 16-11-19). 

26.1. Fuentes: 
1. f;:.:;,.sf?l.§.t.Gr: 15 ~ 16-11-19. 
2. sl LloiYgr:2ª1 13, 1s, 16-11-19. 

27. Notas: Bmªªº ~§[~Q se exhibib simult•neamente cori 
documento de una parte filmado por el gobierna uruguayo con 
mismo titulo. 

46 I CONFESION TRAGICA I 1919 I LM 

3.2. CompaNia productora: Film o Films Colonial México. 

3.3. ProductorP Javier Frias Beltran. 

4.1. DistribuciOn: G. Camus y Cla. 

otro 
el 

5.2. DirecciOn artlstica: Jos~ Manuel Ramos y Carlos E. GonzAlez. 

5.3. DirecciOn tecnica: Fernando Sayago. 

6.1. Fuente original: el poema Er:!~ ~YªO de Jos~ Velarde. 

6.4. AdaptaciOn: Jos~ Manuel Ramos. 

6.8. Intertitulos: se elaboraron con los versos del poema. 

7.1. Fotografia: Julio Lamadrid. 

12. Vestuario: Carlos E. Gon:•lez. 

16. Int~rpretes y personajes: Maria Mercedes F~rriz, José Manuel 
Ramos, Alberto Fuentes~ Carlos E. Gon;;:,'üe:.:, G.-1ill""rmo Luzurii:.1g.:.1 
~g!~n ~g ~g!, Eduardo VillaseNor. 

17.2. Longitud: 1,500 m. 

18. Focha rl0 rodaja: Filmada a partir dol m~s ~e agosto da 1919, 
d1.1rant12 11 v.1r i as" SE~man.:1s. 

DAVt':'\LOS OROZCO :SUMMA· FILMICíl MEXICl'\Nt'\ 191ó,·-.t920: 
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19.3. Locaciones: convento de Tepotzotll\n, Me>:. y San Angel, •. D.F. 

20. Costa: 6,000 pesos. / 
21.2. Estreno: s~bado 15 de noviembre de 1919. 

21.3. Cines de estreno: San Juan de Letr~n, San HipOlito, 
Venecia, Trianon Palace y America. 

24.7. Forma: ficcLón. 

24.8. Tiempo de la accibn: presente. 

24.9. Lugar de la acción: indefinido. 

24.10. GQnero: drama. 

26.1. Fuentes: 
1. BermOdez Zatarain 1934.37: 32, 41. 
2. Escalante 1933. 
3~ §tlS!!§iQ[ 29-10, 02, 09, 11, 15, 16-11-19. 
4. Reyes de la Maza 1968: 215. 
5. Sanchez Garcia 1947.7: 64. 
6. Sanche~ Garcia 1957. 
1. g1 YniYQC§ª! os-o9, 31-10, 09, 1s-11-19~ 11-09-21. 

27. Notas: A continuaci6n, reproducire
mos algunas décimas· déi poema. La primero cito fue tomada 
de José María Sánchez García · y las dem6s se tomaron del 
EXCELSIOR, donde aparecieron en lo publicidad que precedi6 
al estreno acompañados de bellísimos grabados firmados por 
A. Barr6n) y una de EL UNIVERSAL. . 
La cinta se iniciaba con la siguiente décima: 

Al batirse la choza el viento 
teme el pastor por su vida; 
a~lla el lobo en su guarida, 
al par medroso y hambriento. 
La campana del convento 
conjura la tempestad, 
y alza la comunidad, 
arrodillada en su coro, 
el canto, más bien el lloro 

~que mueve el cielo a piedad ••• 
•• 

.. (Sánchez García 1947.7: 64) 

Dt'WAL.OS onozco :Sl.IMMA FIL.MICA MEXICtlNt\ 191b·-l'l:O: / 21..J 



.; .... 

----------4. SUMMA FILM I CA MEXICANA _______________ / E-"\f'IO 191 9 ¡ 

Las siguientes d~cimas seg6n el orden con el que apareciere~· 
en Excelsior: 

A6n no era· padre, mujer,·, , 
Cuando á un hombre conocí, 
y al conocerle sentí 
mis alas de ángel caer: 
Era cuando empieza á ver 
la niña por otro prisma, 
y su alma en sueños se abisma, 
y sin motivo está triste, 
y a su muñeca ya no ·viste 
para vestirse á si mis~a 

Cuando más olvidar quiere, 
más el recuerdo le hostiga, 
y en agwzar se fatiga, 
el puña~· con que se hiere. 
Huyendo lejos, infiere 
que ha de poner un abismo 
entre s! y el espejismo 
del s~eAo que le tortura, 
¡Y en alas de la locura 
huyendo va de sí mismol 

Respondiendo á su amargura 
se oye un gemido tan hondo, 
cual si vibrara en el fondo 
de una hueco sepultura. 
Es que el fraile en su tortura 
va á decir ••• -¡Clara, sois vos ••• 1 
Y viene el deber en pos, 
y con quebranto infinito, 
el infeliz ahoga el grito 
y fija la vista en Dios 

"Al oirte me consterno, 
Dice al abad¡ calla, calla, 
Que en tus palabras estalla 
La cólera del infierno. 
Parte, pues, y que el Eterno 
Venza en tu alma a Satanás". 
Y al separarse a compás 
Dijeron con amargura: 
El anciano: "¡Qu~ locura!" 
Y el, joven: "¡No arn6 jamás!" 

Y ella sigue: -"Al hombre aquel 
no he vuelto ó verle ja~ás; 
¡do pena muri6 quizás 
creyendo a su amada infiel! 
Yo, impura, sucílo con 61, 
aunque en no soñar mo empeño. 

DAVALOS OROZCO :SlJMMI'\ FILMICA MCXICílN•\ 191:¿.-19.;:(l: 
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Vos, santo, y de vos tan dueño, 
decid: ¿Cómo una pasión 
se arranca del corazón 
y se destierra del sueño? 

46-47 

.. 

Se coloca al final la décima publicada en EL UNIVERSAL, a pesar 
de. ser del 9 de noviembre de 1919, porque parece ser la conti
nuación y culminación del peema: 

Sintiéndose el fraile ahogar, 
quiso huir, le faltó brío 
y murmurando "Dios mío" 
dió muerte al pie del altar 
"¡Socorro ••• !" empezó a gritar 
la penitente angustiada; 
más fijando la mirada 
en el semblante del santo: 
"¡Es él, es éll" con espanto 
dijo, y huyó horrorizada 

47 I EL RDMPECABEZA DE JUANILLO I 1919 I MM 

3.2. CompaNia productora: CompaNla Mexi~ana Manufacturera de 
Pellc:ulas, S.A. 

4.1. Distribucibn: G. Camus y Cia. 

7.1. Fotografia: Miguel Rui:. 

16. Int~rpretes y_personajes: Juan Arthenac:k y otros. 

17.2. Longitud: 700 m. 

17.4. Duracian: 3 actos. 

18. Fecha de rodaje: Filmada probablemente en 1919. 

21.2. Estreno: domingo'29 de septiembre de 1919. 

21.3. Cines de estrene: San Ju~n de Letr~n, San Hipblito, 
Venecict, Trianon Palace, America. 

24.7. Forma: fic:ciOn. 

24.10. G~nero: Comedia fArsica. 

26. 1. FL1r:ntm:;: 
1. E:if.CJ.Si9r: 16, 20-09, 01, 1:, 19, 23-10-19. 
2. B~Yis1D dg BuYi~t~2<492> 05-16-19. 

'27. Notas: L"1 publicidad élm.tncia .:.\ L1 c:inta corno la 11 primw--.\ 
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pellcula comica nacional". El argumento trata de "las dive1-tidas 
p~ripecias del 'bruje:\• Juanillo que, .:11 fin y al cabo, gr·acias a 
los consej~s de bella cartom~nciana, resuelve el problema de la 
vi da" <B~.?~i2.tfl Q§ B@~.Ü'!I~~). El protagonista, el di bLljante y 
caricaturista d~l diario ~~~Q!§igc, Juan Arthenack, aparentemente 
trataba de imitar las situacion0s dificiles al estilo do Chaplin 
y Li nder saliendo si empre apo1~reada y mal trecho. Según 1 a misma 
crónica, se "presenta una positiva novedad en su factLwa: los 
diversos titulas aparecen escritos en verso". La CompaNia 
Me:dc:ana Manufacturera de F'ellc:L1las a.veces utilizaba la "marca" 
Aztl~n Film para sus productos. Es con este sello que el 12 y 19 
de octubre de 1919 se anuncio el "pra:d mo" estreno de bQ§ 9-r::.b!ifü~, 

seguramente la misma sl [.QillQ§~§ºQ;ª gg J~ªnillg con otro titulo. 

48 I COMBATE DE LAS FLORES / 1919 / MM 

5.1. Direccion: Alberto Bell. 

7.1. Fotograf!a: Alberto Bell. 

17.4. Duracion: 3 actos. 

18. Fecha de rodaje: Filmada en 1919. 

19.3. Locaciones: Guadalajara, Jal. 

21.2. Estreno: 19 de octubre de 1919. 

21.3. Cine de estreno: Teatro Degollado <Guadalajara, Jal.>. 

24.7. Forma: documental. 

24.8. Tiempo de la accion: Presente. 

24.9. Lugar de la accion: Guadalajara, Jal. 

24.10. G~nero: reportaje-actualidad. 

25. Sinopsis: "Desfile clvico par la Calle 14 dGl Sector Juarez~ 
ceremonia en el Monumronto de la Independencia, Aspecto de las 
tribunas instaladas frente al monumento, desfile de las calles de 
Pedro Moreno, la Legion de Honor y otras agrupaciones frente al 
palacio do gobierno, descubrimiDnto del busto dol Dr. Agus~in 

Rivrara en el Jardin Zarago~a, desfile agricold frente a palacio, 
carro alegOrico rcprcs~ntando la agricultura anl1gua y la 
modr?rna. ci:\rros <.\lcqoricos do li.\ apicLlllw·-.;:i, c•l tr.:.\ba;u, u.i 
c:omc•rcio y ln industr·i¿\." <Vaidovits 1987). 

~7. Notns: El camarógrafo Alberto Dcll era hijo del famoso payaso 
Ricardo R1?ll. Tndo el r:lc:rn Eloll ri.\dic<Ük\ eD Gu.;1d<.ll.:1j.:.1ra dündu 
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filmarlan entre 1922 y 1923 un largometraje, §! ~!time §ygag~ 

49 I VIAJE REDONDO I 1919 / LM 

3.2. Compartla productora: Martlnez y Cia. 11 La Cinema". 

3.3. Productor~ Agustln E. Martlnez. 

4.1. Distribución: Martlnez y Cia. "La Cinema". 

5.1. DirecciOn: Jos~ Manuel Ramos. 

6.3. Argumento: Silvestre Bonnard Cpseud. de Carlos Noriega 
Hope). 

6.4. AdaptaciOn: Jos~ Manuel Ramos. 

7.1. Fotografla: Julio Lamadrid. 

16. Int~rpretes y personajes: Leopoldo GYª1g~~n BeristAin Cdon 
AscensiOn Salpullido), Lucina Joya, Alicia Pére=, Armando LOpez, 
Hermanos Iglesias: Manuel y Egme!o padre, Joaquin Pardavé. 

17.4. Duración: 5 partes. 

18. Fecha de rodaje:· a mediados de diciembr? de 1919 ya estaba 
concluida. 

19.3. Locaciones~ Tepepan~ D.F.; la Avenida ~1adero, el Zocalo, 
etc. de la ciudad de México, D.F. 

21.2. Estreno: sAbado 12 de junio de 1920. 

21.3. Cines de estreno: Venecia, San Juan de LetrAn, San 
Hipolito, TrianOn Palace, Casino, America y BriseNo. 

24.7. Forma: Ficcion. 

24.Bi Tiempo de la accion: Presente. 

24.9. Lugar de la ~ccibn: MbNico, D.F. y Santa Cruz Tepetitl~n 
Cpu~blo mexicano imaginnrio) /rural, urbana. 

24.10. G~nero: comedia. 

26.1. Funntes: 
i. s:'i.~~fl.t2im: 07, 10, 12, 13, 19., 2s-06, 04, o5, 01-07, 24-

09, 03-10-20. 
2. S.'mctw;: G..:\rda Fi'~'il-54 (09, 16-05-53). 
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27. Notas: El argumento "versaba sobre los apuros dt: un f~1eret'io 

en el mi:\rem;:i~mum de nucstr.:1 ciudad 11 y por 1 os rc:queri mi en tos del 
guion~ don Chon <Beristhin>i procadento da Santa Cruz Topetitl~n 

(?)i circuló por la "aristocr-at.ica Avenida Madero" y el ZocaltJ a 
1 orno de hurr-o. Sobro el asunto de 1 ¿\ pel i cul a, el ~hlei~;,~Q dL~d a 
que "P.11 a es algo as! como Lm vi aje redondo ida y vuelta al 
pueblo con permanencia) no muy voluntar-ia, entre las avenidas de 
esta ci.udtHi", En la cint.:i so e}:plot.:iba por- primer-a ve:: el asunto 
del provinc:icmo que no sabia enfrentarse a la ciudad. Unu. 
gacetilla a·firmabci qLte el ~h\f!.t.§;go "crea un nuevo tipo 
ci nematograf i c:o hasta ahor,:i. desconocido: el charro mex i canc". 
Esta fue la oportunidad para que algunos cradores del llamado 
"g~nerc mexicana'' en los teatros de revista probran fortuna en el 
cine. La publicidad enfati=aba precisamente el car~cter 
"nacionalista" y "mnx i cano" de ~ieifil [.§QQ!]gg: La "vis" comica 
del Q~ªt§~QO destacaba a pesar de los defectos técnicos. de la 
filrnacion y de la pobreza del argumento. 

50 I LA LLAGA I 1919 I LM 

3.2. CcmpaNia productora: Gon:alo Varela, S. en C. 

3.3. Productores: Gonzalo Varela, Federico Gamboa y Luis G. 
Peredo. 

5.2. Direccibn artist~ca: Luis G. Pereda. 

6.1. Fuente original: la novela hombnima de Federico Gamboa. 

6.4; AdaptaciOn: Luis G. Peredo. 

7.1. rotografla: Manuel Becerril y Luis Santamaria. 

16. Int~rpretes y personajes: Gustavo Curiel, Maria Mercedes 
.Ferriz, Elena S~nchez V~lenzuela, Virginia MuNoz~ Emilia Otazo, 
Antonio Gal~~ Francisco Ferri:::. 

17.4. DuraciOn: 8 o 9 partes. 

18. Fecha de rodaje: Filmada a partir d~ los primeros dias de 
diciembre de 1919 y concluida en enero de 19~0. 

19.3. Locaciones: Mc::icoi D.F. 
de Chapultrp0c>, Veracru=, Vor. 

~O. Co5to: ~5 mil pesos. 

y alrad8dores CC~stillo y Bosque 
<San Ju~n de Ul~a, etc.). 

21.2. Estrono: junv~s 26 da febrero dD 19~0. 

•r'r''M" i:·r1 '""rl'\ Mr:XICt\Nil 17!tJ··19:o: 
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TrianOn Palace, Santa Maria la Ribera. 
.. 

24.7. Forma: Ficcion. 

24.8. Tiempo de la acciOn: Presente. 

24.9. Lugar da la accibn: M~uico, D.F., y Veracruz, Ver. / 
urbana. 

24.10. Gbnero: dr~ma sociológico. 

25. Sini'.lpsis de la novela: "Eulalia, un militar preso en el 
castillo de San Juan de UlOa por el asesinato de su esposa, 
cumple su condena y vuelve a un mundo ya desconocido: el M~xico 

transfigurado por el capital internacional. Un periodista, preso 
pol!tico, ha descrito en los capitules anteriores les c:rculos 
infernal~s que forman el subsuelo carcelario del espejismo de 
prosperidad porfiriana. Eulalio se vuelve conductor de un 
vehiculo que distribuye cigarros en la.capital. El vehículo es 
embestido y d~stro:ado por un tranvia •. Eulalia se casa con la 
viuda ·Nieves· Librado para tener un hijo en que viva el pais 
futuro, 'el Mexico cLwado de "la llaga"; es decir, libre de la 
herida dr1 la injL1sticia, de la existencia de la pobreza." 
<Pac:heco 1977). 

26.1. Fuentes: 
1. ert~ y §2gct 13-12-19 •. 
2. §~f~l§iQ( 21, 22, 26-02, 05, 06, 07-03-20. 
3. El Yoiygc§ªl 04, 19-12-19, 1s-01, 26-02, 06-03, 01-04-20. 
4. Pachoco 1977: 27-28. 
5. Reyes de la Maza 1968: 230. 
6. Sanchez Garcia 1947. 
7. Sancne= Garcia 1951.6: 34. 
8. S~nchez Garcia 1951-54 C04-04, 11-04-531. 
9. S~nche~ Garcia 1957: 69. 
10. g1 Yo!Y9C§ªl I!Y§icª~Q <149> 11-03-20. 

27. Notas: El exhibidor y el productor Germ~n Camus se negb a 
respaldar el guiOn de Luis G. Pereda; en vista de ello, éste se 
asoció can FQderico Gamboa, autor de la novela y Gonzalo Varela 
pClra Ú 1 mnr !:~ llªgª. Peredo rC!ci bi o importante ayL1da en 
Veracruz da les cadetes de la Marina y de los cadetes del Heroico 
Colegio Militar. 

51 / DON JUAN MANUEL I 1919 / LM 

3.2. CompaNia productora: Ediciones Ccrtbs. 

3.3. Productor: Ladialao Cortés. 

DAVALm~ ORDZCO :SUMMt1 FlLM1CA MEXJC()Nil 19'tó··F1::0: 
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5.1. Dirección: Enrique Castilla. 
... 

7.1. Fotografia: Ladislao Cortés. 

16. Int~rpretGs y personajes: Enrique Castilla <Don Juan Manuel), 
Rutila Urriola, Josefina Maldonado, Enrique Cauto, Josefina 
Calvo, Josefina Segarra, Francisco Pesado, Macia Pinto, Juan 
MA.cias. 

17.2. Longitud: 2,500 m. 

18. Fecha de rodaje: Filmada en diciembre de 1919. 

19.1. Estudios: Estudios de Ladislao Cort~s. 

21.2. Estreno: marzo de 1925. 

21. 3. Cine de estreno: Imperial Cinema. 

24.7. Forma: ficcion. 

24.8. Tiempo de la accion: histbric:o: Co¡onia: Siglo XVII. 

24.9. Lugar de la accibn: Ciudad de M~xico I urbana. 

24.10. Género: drama, f~bulas-mitos-leyendas. 

25. Sinopsis: Don Juan Manuel, rico, pndero:;-<:> y feliz, es el 
mismo espiritu del mal que dialogo con Luzbel; sugestionado, don 
Juan mata sin piedad a su sobrino. Sus espantosos remordimientos 
lo llevan a una confesión sincera y aunque aliviado por la 
contricciOn que da Dios a los desamparados, no puede escapar a la 
horca por sugestiOn espiritual. 

26. 1. Fuentes: 
1. s~~ºl2igc 01-03-25. 
2. S~nchez Garcia 1947.9: 70. 
3. SAnchez Garcia 1951-54 COS-09-54): 30. 
4. S~nchez Garcia 1957: 70. 
s. sl Yo!~§C§ªl 19-12-19~ os-03-25. 

27. Notas: 
el local 
Impericil 
pel i cul as 
un d1a de 

ººº JY~D ~ªOY§! se estreno hasta f0brero de 1925 en 
remozado del antiguo Teatro Colbn~ rebautizado como 

Cinema. La política de 0ste cine era de estrenar 
no norteamericanas. QQQ JY~Q ~ªQYQl paaO la prueba de 
exhibicic'm. 

52 I JUAN SOLDADO / 1919 / LN 

3.2. InstituciOn productora: Secretaria de Guerr~ y Marina. 
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5.2. Direccibn art!stica: Enrique Castilla. .. 
6.1. Fuente original: un cuento de Francisco L. Urquizo. 

6.4. Adaptación: Enrique Castilla. 

7.1. Fotagrafia: Miguel Martlnez o Guillermo s•nchez o Miguel 
Ruiz o Ladislao Cortes. 

16. Int~rpretes y personajes: Rutila Urriola, Eduardo .Urriola 
(Juan>, Enriqus Castilla, Ana Cozzi, Angel E. Alvarez. 

17. 4. Durac:i On: LM. . 

18. Fecha de rodaje: Filmada en 1919. 

19.1. Estudios: Estudios de Ladislao Cort~s. 

24.7. Forma: ficcion. 

24.8. Ti:e.mpo de la ac:cion: presente. 

24.9. Lugar de la acción: RepOblica Mexicana. 

24.10. Genero: drama. 

25. Sinopsis: Dos j~venes campesinos son arrancados de sus 
labores por las fuer~as federalc::>s, pero el de~stino los lleva por 
diferentes caminos. Juan se hace jugador, borracho y 
pendenciero. Habiendo asasinado en una riNa a su propio jefe, ss 
sentenciado por un consejo de guerra a la pen¿~ capital. Toma la 
direccibn del pelotbn de fusilamiento su propio amigo y 
compaNero. Este, da notables sentimientos, cumple estrictamente 
aunque con han.da pena, sus deberes mili tai-es y, andando 121 
tiempo, llega a convertirse en jefe del propio r8gimiento en que 
artos antes hab l .:\n i ngrosado juntos los dos 1 abr i egos. C Sane: he.: 
Garcia 1947.9: 54). 

26.1. Fuentns: 
1. s~GGl§iQC 28-03, 01-05-20. 
2. S~nch0~ Garcla 1947.9: 54. 
3. Sanc:hr..: G,".\r-c.::!.CI 1951.6: 3•l, 36. 
4. S~nchR.: Sarcia 1951-54 (18-08-54, 20-10-54). 
5. S~nchez Gc·wci a 1957. 

27. Notas: Como parte del proceso de norrn~lizcion de la vida 
nacional, drspu~s de 1917, la Secretaria de Guerra y Marina 
produjo varios filmes do propaganda destina~os a dasdrrollar ld 
disciplina mllit~r y dcspQrtar el fervor ~ivico en el nu0vo 
ejórc:ito fh\cional inb::iC)t-<H!o é\ p.•rtir· dL' lc.v::, fuer:!as irregul.:::11 L'"" 
qur:? p1~l1~.•rnn c:n lt' ri~volur:ic'Jn. El cronit:>t._, Jo~.;e M.:.\rl<:t S,'.\nLin.·.: 
Garc:lc\ mr>nciona '"" C."38 respecte.') C:L1,=1tnJ pclii..:t.\lk\S Jo ficción t¡Lu;;.' 

scgurLiffiP.11l.11 no tu vi L~rcm u~:hi bici ón pt\lll i c.i ~ !h!f\Q ~gl.fd!J~.Ü.:!, Cl. 
nc~~lg dLl 1ª glgcig~ g1 blgsh bQu~g ~~ ~l~~ lY~ Y ~gogc m~l~i~c 
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(filmñda en 1920). .. 

53 / EL PRECIO DE LA GLORIA / 1919 I LM 

3. 2. Insti tuci on prodL1ctora: Secretaria de GL1er.ra y Mari na. 

5.1. Dirección: Fernando Orozco y Berr~. 

6.4. Adaptaci~n: Rafael M. Saavedra. 

7.1. Fotograf!a: MigLlel Ruiz. 

16. Interpretes y personajes: Rutila Urriola, Flora Isla o Islas 
Chacen, Tet~ Tapia, Eduardo Urriola, Jose Rubio~ Rafael M. 
Saavedra, Manuel Camacho Vega. 

17.4. DuraciOn: LM. 

18. Fecha de rodajei Filmada en 1919. 

24.7. Forma: ficcion. 

24.8. Tiempo de la accion: presente. 

24.9. Lugar dr la acción: RepOblica Mexicana. 

24.10. Genero: drama. 

26.1. Fuentes: S~nchez Garcla 1957: 65-66. 

27. Notas: DQspubs de Jyªo §g!~gªg, la Secretaria de Guerra y 
Marina produce esta cinta como parte de urr amplio proyecto 
filmico destinado a promover la disciplina y el patriotismo en 
las filas del ejercito. 

54 I EL ~bQ~~ ~Q~§5 DE ALTA LUZ I 1~19 I MM 

3.2. Institucibn productora: Secretaria de Guerra y Marina. 

5. 1. Di recci on: Fernando Oro:co y Berra. 

6.3. Argumento~ Fernando Oro:co y Berra. 

6.4. Adaptac.: i ón: Rafüel M. Süavedr-.;\. 

7. 1. Fotogr<'\fla: Mi guc>l Ru i z • 

DAVALOS OR07CO :SUMMA FILMICl~ MEXICANí) 19JS-1920: I ::.i ·-,' / 
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16. Int~rprotcs y personajas: Rutila Urriola, Flora Isla o Islas 
Chac:on, TcU~ TC\pi'"'• Edu~rdo Urriola, Jose Rubio, RafaeÍ M. 
Saavedra, ~~nuel Camacho V~ga. 

17.4 .. Duraci~n: MM. 

18. Fecha de rodaje: Filmada en 1919. 

19.2. Laboratorios: Laboratorios de Ladislao Cortés. 

24.7. Forma: ficcion. 

24.8. Tiempo de la acción: Presente. 

24.9. Lugar de la accion: RepOblica Mexicana •. 

24.10. Genero: drama. 

26.1. Fuentes: S~nchez Garcla 1944-47 (14-04-45). 

27. Notas: Tercera cinta Cdespues de ~~ªD §QlQªQQ y 51 ~~g~iQ gg 
!~ g!griª> que la Secretaria de Guerra y Marina produjo para 
aleccionar a la trop~. 

55 I LEYENDAS NACIONALES o LEYENDAS DE LAS CALLES DE MEXICO I 
1919 I SR 

3.2. CompaN!a productora: CompaNia Mexicana Manufacturera de 
Pel 1 cul as, S. A. 

4.1. Distribucion: Gon~alo Varela, S. en C. 

6.1. Fuente original: tradiciones coloniales. 

17.4. Duracion: CM. 

18. Fecha de rodaje: Filmada de~de fines de 1919 hasta febrero 
<?> de 1920. 

24.7. Forma: ficcion, serie. 

24.8. Tiempo de la acción: histOrico: Colonia. 

~4.9. Lugar do la accibn: ciudad d8 MOxico. 

24.10. Gf!nr.r-o: ff.\bulas-mi tos-l~yerid.:\~~. 

26. 1 • Furm b?!f.: 

DAVALDS OROZCO :SUMMA.FILMICA MEXICANA 1916-19~0: 1 2::0 / 
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1. ~~~~l~iQC 23-12-19 / 10-05-20. 
2. E! Vn!~gc§g! 24-12-19 I 06-05-20~ 

27. Notas: La ~iQQ=8G~i~ls ~.Qill§!Df11 t:1g~i.f.Q :ver fich.:.\ <56>) 
incluyb rQgularmonte a partir de su n~merc 25 rGcreacicnes 
inspiradas en leyendas coloniales sobre las calles capitalinas. 
Se planteaba originalmente una periodicidad bimestral y que Elena 
S~nchez Valenzuela fuera la protagonista de tod¿s. Aparentemente, 
se filmaron alrededor de cinco leyendas. La Cltima se proyectó 
con el nt':11ne?ro 34 de la ~log=.8§Yi§iª §§!!l20-ª·l t!.§~l..~9· 

1.4. Episodio: §ªl ~i ~~§Q§§• 

16. Interpretes y personajes: Elena Sanchez V;,1 enzuel a, Enrique 
Cantala~ba, Jesús Alfaro Siqueiros. 

1.4. Episodio: bª Q~iOf§§ª ª~l§f.ª lb@~DQª Qgl g§1~D9~§ Q@ 
G!rnrrnlt~m~~i.. 

1.4. Episodio: b2 l§~§DQ2 Q§ 1ª §ª~ Q§ §ªG ~filCQDiffiQ~ ~ªllg Q§ lª ~~goª 
fü:!§C:t § • 

1. 3. Parte de 1 a peli cul a: ~iog=B@Yi§t-ª ~g@~fE~l !:l§!iifQ, no. 34. 

56 / CINE-REVISTA SEMANAL MEXICO I 1919 I NR 

3.2. CompANla productora: CompaNla Mexicana M~nufacturara du 
Pelfculc1~5, S.A. 

DAVALOS OROZCD :SUMMA ~ILMICA MEXICAN~ 1916-1920: 
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4.1. Distribucion: Gonzalo Varela~ S. en C. .. 
17.3. Duracibn: 15 minutos aproximadamente cada emisibn. 

18. Fache:~ de rod.::ljc: Comenzo a filmarse a partir del mes de julio 
de 1919. 

24.7. Forma: documental, noticiero-revista. 

25. G~nero: Actualid~d. 

26.1. Fuentes: 
1. D9o. Q~ii9i~ <46> 31-12-19. 
2. s~~QlSiQ~ 13-07-19/31-12-19. 
3. Reyes de la Maza 1968: 212. 
4. sl Yoiyg~2ªl 10-01-19131-12-19. 

27. Notas: Hasta el 21 de abril de 1920, la ~ing=B§Yia1ª §§IDªDªl 
t1g~i!;9 difundio 40 nümeros. En el aNo emitió 24 nümeros y filmo 
25. Fue la primera revista filmica que logrb tal continuidad. A 
partir del no. 25 incluyó los episodios de las b@~~O.~~§ 

ºª~!.QO.E\1.º§ Q b§'.:if?mJ-ª2 gg 1ª§ f.~11.Q§ g~ fjg~J .. .b.Q <ver ficha < 55» • 
Para informacion sobre las números elaborados en 1920 ver . la 
ficha <B2>. 

1.8. Namero de emisión: 1. 

21.2. Estreno: jueves 17 de julio de 1919. 
"' 

·21.3. Cines de estreno: Casino, Santa Maria la Ribera, Victoria, 
Diaz de Leo'n. 

25. Sinopsis: 11 Las fiestas del 4 de julio, c:on los detal 1 es mas 
int8resantes de esa brillante fiesta. 

11 SECCION DE FOMENTO AGRICOLA.Proceso del cultivo de la 
colmonü~ conforme a los metodos mas modernos. 

"SECCIDN DE MODAS. Los t.11 timos y mas elegantes modelos de 
toilletes llegados a la capital." 

1.8. NOrn~ro de emisibn: 2. 

21.2. Estreno: jueves 24 de julio de 1919. 

21.3. Cines de estreno: San HipOlito, Casina, Santa Maria la 
Ribera, Victoria, Trianbn Palace y D!a: de Letn. 

25. Sinc'Jpsis: "CE•r-emonia en el PantcOn Fr.:.rnces en honor de los 
que, de Mt>l:ico~ ft.wron "' morir poi- l.:\ Fr,:\nci"'· 

11 FirJSt.C1s +r1rnc:r:>\'-;dS E'fl ol Tlvoli dt:l Eli~_;100, del 14 de jL1lio. 
11 tn.'\t1qur;\c:ie.ln cln li.1 [}:posición dt~ LciJLlil1l.: .. -r,1 s y Flores en L.1 

Dir0ccibn Forestal ~o Coyo~c~n. 

''Api.r.ll1tur-" (continuc1cion). St.~ccion d-;;. Fomc•nto Agt-lc:oL.1. 

, ras nr·a-·co •SttMMQ i:tl.J't11CA ~1EXICf'tNt1 191,-S-1920: 
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Arte colonial. Seccion de modas. Ceremonia el vi ca en honoli'· del 
aniversario dE1 la muerte del i1 ustre don Benito Juare~. 11 

1.8. NOmero de emisión: 3. 

21.2. Estrene: 31 de julio de 1919 (7). 

25. Sinopsis: "Fiestas de S¿mtiago de Galicia ~.?n el Tivoli del 
Eliseo. 

"Sociales: El aristocr~tico matrimoio Arauja.- Consagracibn 
del Obispo de Quer~taro, en la Basilica de Guadalupe.- Amado 
Nervo, ilustre mexicano desaparecido. 

"Mexic:o artistico: Varios panoramas de la ciudad.- Portadas 
de It:i.r;.glg~. 

"Ml>:dco colonial: Monumentos coloniales. 
"Seccion de apicultura: <continuacio(1). 
"Critica de prensa.- Seccion de modas." 

1.8. NOm~ro de emisibn: 4. 

21.2. Estreno: jueves 7 de agosto de 1919. 

21.2. Cines de estreno: San Hipolito y Trianbn Palace. 

25. Sinopsis: 11 Aconteci mi en tos de 1 a semana: Las fiestas de S. 
Ignacio de Loyola~ patrono de los vascos. 

"Me>: i co arqui::ol ogico: Las m:cavaci ones de Sta. Teresa. 
"Me:dco colonial: La Santisima. El pa~·io del E;{-convento 

de la Merced. Mascarones. 
11 M~xico monumental: Monumento a la Independencia. El patio 

del Palacio de Comunicaciones. 
11 B8llas art8s: (De l.;:\ Galeria de San Carlcis). De escultura: 

,'La victoria• <anonima). 'El pensador' (di? Miguel Angel>. 
'Espartacus • <X. X.). De pintura: Las notables copias de 
Rembrandt~ por el artista mexicano Rosas. 

"Pro-arte: Portadas de la interesantisima revista mexicana 
!i::i~QlQ!'.:O 

"Apicul tL1ra: <continuac:ion). 
"Higiene y CLlltura fisic¿\, 
"Modas. 
"Soci c:\l es. 11 

1.8. Número de emision: 5. 

21.2. Estreno: jueves 14 de agosto de 1919. 

21.3. Cines de <')streno: SL'nti\ Maria la Ribera. Lux, San Hipolito 
y Tri~nOn P~lace. 

25. Si.nb¡r~;i ~;: 11 ricontr1cimümtos dr~ la 
m:plosion du P.::1chuc:.:\ que L·wi~ineJ t.:u\t3s 

-- _,. ~-· -- -~- ... ,....1'"\ 

~,cm .. ,in¿1, La 
pt.:·rdi das de 

ter r i lJ l 1·1 

vi d.:.1;.... 
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Ml'-:>!·:icn monumental. Corn010 y edificio d0 Comuriiicaciones. Mc::ico 
colonial. M.v::;caronm=;, Bibliob~:ca y VL::cainas. f1~.»:ico 
arqueol~gico. Continuacibn. Socialos. La aristocratica Colonia de 
Santa M~rJa: ol paseo de las doce, el domingo 10. Bellas Art~s. 
Las esculturas. Lu Victori.=:i, El pons¿1dor y Cdbeza de EstLtdiu. 
Reproducci enes de los m?-1s not.:1bl C?s C:Ltadros o¡ue tememos en t!l 
Museo. México industrial. La importante F~brica de Papel San 
Rafael. Seccibn do modas. Bonitas y atractivas toalets (sic). 
Cultura fisica. Algunas novedades de base ball. Deportes. 
Varios asuntos interesantes. M~xico panor~mico. El rio Tonal~, 
de Veracruz." 

1.8~ NOmero de emisibn: 6. 

21.2. Estreno: jueves 21 de agosto de 1919. 

21.3. Cines de estreno: San HipOlito y Trianbn Palace~ 

25. Sinopsis: "Guadal ajara: Edificios, monumentos, actualidad es. 
Hexi co panorami co: Ixtl a>: i huatl ! • Jal i se.o piJitoresco: Lago de 
Chapala. La Venecia Mexicana. Hacienda de Buená Vista. Bellas 
artes: cuadros de R9sas y S. HerrAn. Comunica~iones: carreteras 
en construcciOn en el Distrito Federal. éoc5ales. Deport~s. 
TOpicos de la prensa." 

1.8. NOmero de emisiOn: 7. 

21.2. Estreno: jueves 28 de agosto de 1919. 

25. Sinopsis: "Las grandes obras de ingeniería en M~xico, en el 
desagtle de la ciudad. M~xico monumental: edificio de Mineria y 
sus interiores. Antropologla: Los nichos bajo las lavas del 
Ajusco. Bellas Artes: Cuadros de la Academia de San Carlos. 
Herr~n, Rosas e I=aguirre. Salubridad POblica: ExhibiciOn de las 
m~quinas para la limpia de la ciudad, que acab3 de adquirir el 
Ayuntamiento y que ha puesto ya al servicio pOblico. La ciudad 
de GLtadal ajara. (conti nuaci on). La importante Fabrica de Pc.ipel 
~san Rafar~l •. (continuacion>. Seccion de modas. CL1ltL1ra flsica. 
Móxico panor~mico." 

1.8. Numero de emision: 8. 

21.2. Estreno: jueves 4 de septiembre de 1919 <~. 

25. Sinopsis: "Informacion de la semana. 
Cl\m,1ras. 

~pertura de las 

"Las qr.1ndL?s obras de ingenicr!a en la Raf.(11Jlica. 
del V~lln de M~~ico. 

Desagl\e 

"Comuni c:;.1c i t.in y obras F'ltbl i c:as. El SL•Nor iPrL~si dc:ntr.:! de i.., 
RrpOblica in~u~ura el primur tramo del F.C. d0 Guadalcljara d 

Ch ;1mt:) 1 r.°'. 
"El seNor Secre)t.:wio de Gobm·n;.1ci6n cm su ·.;risit.::1 .:1 Chi\pal.:1 

DAVf.)LOS ORDZCO :SUMMA PtLMICí't ME'OCi"lNA 1c:;ot6-t-i':(): 
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donde la Secretaria de 
grandes trabajos para 
VDnecia Mrxicana• en 
$15,ooo,ooo.oo. 

Fomento y Emprasas particulares 
llevar a cabo el gran proyecto 
l os cu a 1 es sm· ~in in vc·r· ti do~; 

56 

ef L"'!.<;:tü.:m 
de 'Ld 

mi.\S de! 

"InformaciOn sobre les importantes trabajos que la 
Secretaria de Comunicacion~s inicia en la constr·ucción de nuevas 
careteras en el Distrito FedGral. 

"La ciud¿1d de Guadc:.1lajara.- Contint:ta su d.nscripcion y se 
tratan otros asuntos de intc>rcs internacional. 

"El florecimiento literario en M~xico.- Los últimos libros: 
Amado Nervo. 11 

1.8. Número de emision: 9 C?>. 

21.2. Estreno: jueves 11 de septiembre de 1919 C?>. 

25. Sinopsis: "INFORMACION DE LA SEMANA. Las fiestas de 
Covadonga. MEXICO COLONIAL. Convento de Churubusco, Mascarones, 
Colegio Vi2calnas, Arcos del antiguo acued~cto de Chapultepec. 
MEXICO MONUMENTAL. Edificio 'La M~tua•, Edificio 'El Centro 
Mercanti 1 •. MEXICO INDUSTRIAL. La importante? fabrica de papel 
•san Rafael• (continuación). MEXICO . F'ANDFiAMICO. Laguna del 
Rosario <Tabasco). SOCIALES. La distinguida escritora mexicana, 
do~a Eugenia Torres de Meléndez, que prOximamente ir~ al 
extranjero. BELLAS ARTES. Cuadros de la Galeria de San Carlos: 
pintura: 'Las siete virtudes• Canoni ma>. 'La Pi edad' <de 
Morales, el Divino), Sección Bibliografica: El florecimiento 
literario en M~xico. SECCION DE MODAS. Síntesis de g1 Yn!~~C§ªl• 
Topicos de la semana. Información europea: Firma del Tratado de 
Paz en Versalles." 

1.8. NC.1mero de emision: 10. 

21.2. Estreno: jueves 18 de septiembre de 1919 (?). 

25. Sinopsis: 11 INFORMACION DE LA SEMANP1. Fiestas Patrias del 15 y 
16 de septiembre. MEX ICO MONUMENTAL. Algunos de nuestros 
modernos edificios. MEXICO COLONIAL. Acueducto de Ch~pultepec, 
Mascarones. MEXICD INDUSTRIAL. ContinuaciOn de la descripc1bn 
de la F~brica de Papal de San Rafael. BELLAS ARTES. Pintur8s 
Nnt.:\blr.s dr:>l Mw·;co ~bc:innal dr~ indiscutible r11~rito a1--tistico. 
SECCION MODAS. Ultimes y elegantes modales de la importante ca~d 
'F.1 NUQVO Munclo'. F'rdnados: c~::hibiramos ti-es de los mas 
importantes de última moda dula casa 'Godefroy•. SINTESIS DE 
uni. Tc':iplcos dP. l.' st?m¿1n.). MEXICO F'P1NORnMICD. Bellisimos 
pui sajes dr~ nuestr,1s comllni c:aci enes f 1 LlVi <.'\les. 11 

1.8. Nl'.tmern de c=:imi~;ión: 11. 

21.2. Estreno: juoves 25 de soptiembra ds 1919. 

DAVALOS OROZCfJ :rnJMMA FILMICA MEXICAN1I 1<f1fr--l920: I :~:: ::, I 
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21.3. Cines de estreno: Olimpia, Alc~zar, Mina, San Hipolito"~ 

25. Si nopc:A s: 11 IMFORMACION DE LA SEMANA. Entn2~,:.' de l c:\ bander-a a 
los cadetQs n~vAles. AVIACION. FGstival QO el Colegio Mexicano. 
MEXICO MONtJMENTf.\L. "La Mutu<~·, 'El CentnJ Mi:.ircantil •, 'Line¿-1s 
NacionalPs". MEXICO INDUSTRIAL. Fabrica de p.:.,pel 'San Rafael' 
<continuaciOn). MEXICO COLONIAL. Mascarones Acueducto de 
Guadal upe. TOPICOS DE s!: !Jt!l~sB§flb· SECCHfl"J DE MODAS. En 
'Cultura•, 'Cnn la sed en los labios', de Fl?rnandez Ledesma y 'La 
fuga de la quimera•, de GonzAlez Pef"f~. NOTAS CULTURALES. La 
escritora Eugenia Torres de Mel~ndez y su obra. BELLAS ARTES. 
Cuadros nacionales y extranjeros. SOCIALES. AGRICULTURA Y 
FOMENTO. Continuacibn de la seccibn de apicultura. MEXICD 
INDUSTRIAL. Prosigue la descripcibn de la imp~tante f~brica de 
papel, 'San Rafael•. SINTESIS PERIDDISTICA DE l..Pi SEMANA. MEXICO 
PANORAMICO. PEINADOS." 

1.8. Namero de emision: 12. 

21.2. Estreno: jueves 2 de octubre de 1919. 

21.3. Cines de estreno: Olimpia, Alcazar, Mina, San Hipolito. 

1.8. N~mero de emisión: 13. 

21.2. Estreno: jueves 9 de octubre de 1919. 

21.3. Cines de estr2no: Olimpia, Alcazar, Mina, aan Hipolito. 

25. Sinópsis: "La 'ker-messe• en el Parque Lira.- Fiesta infantil 
en el Jardin para nif'fos 'Spencer •, Mexico U pico, etc." 

1.8. N~mero de emisibn: 14. 

21.2. Estr~no: jueves 16 de octubre de 1919. 

21.3. Cines de estreno: Dlimpia, Alcazar, Mina, San Hipolito, 
SalOn Rojo. 

25. Sinbpsis: 11 C. •• )Las Fiestas de la Raza.- 'Jna fiesta hipica 
nacional en tC?r-rrmos de la Hacienda de Ci....!adalupe.- Mexico 
monumental.- M~xic:o colonial.- Mexico tlpico, P.t::., etc." 

1.8. N~mero de emisibn: 15. 

21.2. Estreno: jueves 23 de octubre de 1919 

21.~. Cines do Pstr~no: Olimpi~, Alc~:ar, Minn~ 3an Hipólito (?). 

1.8. NLlmP.ro de emisión: 16 (?). 

DAVAL.OS mmzco :SUMMA FlLMICf".'1 MEXICt1N(\ 1916-·lc?:o: 
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21.2. Estreno: jueves 30 de octubre de 1919. .. 
21.3. Cine de estrena: Fbnix. 

25. Sinbpsis: Entre otras cosas, figura el concurso de 
taqui mecanogr.:,1-fi a organizado por el diario s~fglsi.gr:. 

1.8. Numera de emision: 23. 

21.2. Estreno: jueves 18 de diciembre de 1919. 

25. Sinopsis: 11 INFDRMACION DE LA SEMANA. La fi2sta de la Virgen 
Nacional. MEXICD PANDRAMICO. Tramos del ferrocarril el~ctrico a 
Toluca. BELLAS ARTES. Galeria de escultura de la Academia de San 
Carlos. La tumba del dibujante mexicano Don Julio Ruelas en 
Montparnasse~ Parls <ReducciOn hecha por su autor Dominguez 
Bello). Campeonato de tennis en la 'Reforma Athletic Club'. 
Aspecto general del campo. Grupo de premiados, etc., etc. 11 

1.8. Nómero de emision: 24. 

21.2. Estreno: jueves 25 de diciembre de 1919. 

25. Sinopsis: "M~}:ico colonial. Me>dco pintorC?sco: Las Cumbres de 
Mal trata~ Puente de Atoyac. A traves de la R:::pl.tbl i ca, ciudades 
de Drizaba y COrdoba. El balneario 'Villa del !"'ar~, de Veracruz. 
Galerla cinematogr~fica, topicos de prensa c2 ~1 ~ni~§~§ªl' 
bellas artes, etc. 

1.8. N~mero de emision: 25. 

21.2. Estreno: Jueves 1o. de enero de 1920. 

21.3. Cines de estreno: Salbn Rojo, San Hipblitc, Olimpia y AlcAzar. 

25. Sinópsis: "Mexico Colonial.- Mt»:ico 
Monumental.- Mexico tipico.- A trav~s de la 
DEL CALLEJON 'SAL SI PUEDES~. 11 

I~dustrial.- México 
R2publica.- LEYENDri 

DAVALOS OROZCO :SUMMA ~ILMICA MEXICANA 191tr1920: 
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57 I UNA PELICULA DE LA BAJA CALIFORNIA I 1920 / CI 

17. Duracion: desconocida. 

18. Fecha de rodaje: Filmada probablemente a principios de 1920. 

19.3. Locaciones: Distrito Norte de la Baja Callifornia. 

21.2. Estreno: 7 de febrero de 1920. 

24.7. Forma: documental. 

24.8. Tiempo de la accion: presente. 

24.9. Lugar de la accibn: Distrito Norte de la Baja California. 

24. 10. Genero: documental vi ajes / documental propaganda. 

-
25. Sinopsis: "El seNor Jose T. Canti'.1 fue portador de una hermosa 
cinta tomada durante el viaje que hiciara al Gobernador del 
Distrito Norte de la Baja California a todos los poblados de que 
se compone ese distrito. 

"El pueblo que primero figura en la pantalla es el de San 
Ouintln, exhibi~ndose la casa empacadora que visitó el 
Gobernador. Despu~s pasa di vers21s r c\ncher· 1 as y poblaciones como 
San Vicente~ Antigua Mision del Rosario, San Isidro, San Telmo, 
Mexicali y otros. 

"El carni no rec i en ter mi nado entre Ti ji.1ana y Ensenada tambi f:·n 
se ve en la pantalla; en Moxicali se ve al ingeniero Pastor 
Roauix durante su visita que hiciera a la Baja California. 

"Despuf~s de aparecer el cnmi no mC?ri di o;¡ al que acaba de 
inaugurar-so y que une a todos les pueblos d~l Distrito y las 
obras de 'Las Compuertns• del Rio Colorado, termina la film con 
la entrevista que tuvo el coronel Cant~ con el mayor D. Stevens~ 

gobernador de Ari:::ona, en la linea divisoria.·• <~l !:JD.iY.§t:§iÜ .. 08-
02-20). 

26.1. Fuentes: §1 Yn!yg(§ª! 08-02-20. 

27. Notns: Muy 
el gobierno 
Aparentemente?, 
septi ombre, fue 
< 68)). 

probablemente, este documental fue patrocinado por 
del Distr-ito Norte de la Baja California. 

no se trata del mismo qL~ m~s tarde, en 
present~~do c:on el sel 1 o de Mi.1rt i ne.z y Cia. < f i ¡:tia 
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58 / TERREMOTOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ I 1920 ! MM •. 

3.2. CompaNla productora: CompaN!a Mexicana Manufacturera de 
Pelic:ulas. 

4.1. DistribuciOn: CompaNia Mexicana Manufacturera de Pellculas. 

17.4. DuraciOn: 3 partes. 

18. Fecha de rodaje: Filmada a partir del 3 de enero de 1920, 
fecha del sismo. 

19.3. Locaciones: Regiones de Puebla y Veracruz. 

21.2. Estreno: viernes 23 de enero de 1920. 

21.3. Cines de estreno: Salen Rojo, Olimpia, 
Alc:~zar y Mina. 

Granat, Alarcon, 

24.7. Fo~ma: actualidad. 

24.8. Tiempo de la accion: presente. 

24.9. Lugar de la acciOn: regiones de Puebla y Veracruz. 

24.10. G~nero: documental histbrico, documental social. 

25. Sinopsis: Este medio metraje explota comercialmente las 
vistas del terremoto del 3 de enero de 1920. ''( ••• > Contiene 
todo lo relativo a los principales acontecimientos desgraciados, 
sufridos en el Estado de Veracruz, .por los movimientos 
sismolOgicos, triste y doloroso est~do en que quedaron las 
poblaciones de Xal~pa~ Coatepec, Teocelc, Cosautl~n, Barranca 
Grande, lugar donde estuvo el pueblo de Huixhuac~n, que fue 
arrC1sado por la corriente del Rlo Pescado y el Cofre de Perote. 11 

(~~~Ql§iQ[ 23-01-20). 

26. 1. Fuent~s: 
1. Etl~g!g!Qc 23-01-20. 
2. tl Lloi~~C2Dl 22-01-20. 

27. Natas: El catastrOfico terremoto del 3 de enero de 1920 asolO 
las regiones contiguas de Puebla y Voracru= y los empr~sarios 

fllmicos srn apresuraron a filmar sus consecuencias par~ 

bennpl~cito del pOblico capitalino. · 

DAVALOS OROZCO :SUMMA FILMICA MEXICANA 1916-1920: / 2:'7 
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59 / HONOR MILITAR I 1920 / CI 

3.2. InstituciOn productora: Secretaria de Guerra y Marina. 

5.1. Direccion: Fernando Drozco y Berra. 

6.3. Argumento: Fernando Orozco y Berra. 

6.4. Ad~ptaciOn: Rafael H. Saavedra. 

7.1. Fotografia: Miguel Ruiz. 

16. Int~rpretes y personajes: Jos~ Rubio, Tet~ Tapia, Enrique 
Escalante, Flora Islas o Isla Chacbn CsoldaderaJ. 

17. DuraciOn: desconocida. 

18. Fecha de rodaje: Filmada en enero de 1920. 

24.7. Forma: ficcion. 

24.9. Lugar de la accibn: RepOblica Mexicana. 

24.10. G~nero:. drama. 

26. 1. FL1entes: 
1. ertg y ~ggct 2c10> 11-09-20. 
2. S~nchez Garcia 1944-47 <14-04-45): 16B. 
3. S~nchez Garcia 1957: 65-66. 

27. Notas: Seg~n una entrevista con Flora Islas Chacbn, la 
pelicula no se estreno comercialment~, pero se exhibió en los 
cuarteles para moralizar al ej~rcito. 

60 I LOS ENCAPUCHADOS EN MAZATLAN / 1920 I LM 

3. 2. Compaf'fia productora: Abitia Film. 

3. 3. Productor: Jest1s H. Abi ti a. 

5. 1. Direccion: J P.SÚS H. Abi ti a. 

6.3. Ar!)1.1mento: Jes~1s H. Ab i ti.:\ y Al ej<mdro ME!;:::.: i. 

7. 1. Fot:oqraf 1 .. ,: JcsC1s H. Abitia, 

16. InU'1rpn:t.r~s y pr.f·~·.mnajDo: Cl•rndin l)l,•llran y parsrnnas de l.:.\ 
mo jor soc i ncbd ma:.: al\ ce~\. 
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17.4. Dur-acion: LM <7>. 

18. Fecha de rodaje: 
1920. 

Filmada durante el carnaval de Mazatlan en 

19.3. Locaciones: Mazatlan, e· • .,1 n. 

21.2. Estreno: jueves 17 de junio de 1920. 

21.3. Cines de estreno: San Juan de Letrin, Venecia, Trianbn 
Palace~ San Hipolito y Casino. 

24.7.~Forma: ficciOn. 

24.8. Tiempo de la accion: presente <?>. 
. . 

24.9. Lugar de la acciOn: MazatlAn, Sin. 

24.10. Genero: drama. 

26.1. Fuentes: 

1. É~~gl§iQC 28-09-19, 14-06-20. 
2. SAnchez Garcfa 1951.6: 36. 
3. Shnchez Garcia 1951-54 (15-08-53). 
4. Él Llni~gc§~l 11-06-20. 

27. Notas: Abitia informb a S~nchez Garcla que, aprovech~ndo las 
fiestas de carnaval, filmo esta cinta en Mazatlan, Sin. La 
pelicula trataba de una banda de robachicos. Con las utilidades 
de la cinta y la venta de un negocio de fotografia que poseia en 
Guadalajara~ el cineasta estableciO unos estudios de cine en el 
Paseo de la Reforma, donde estl ahora el cin2 Chapultepec. A 
fines ·de les aNos veinte~ esos estudios pasaron a manas de la 
CompaNia Nacional Productora de Pellculas que filmó en 1931 
§~ot~~ la primera cinta mexicana ~en sonido directo. 

61 I NIDELVIA / 1920 / CM 

3.2. CompaNla productora: Ediciones Cirerol. 

3.3. Productor: Manuel Cirerol Sansores. 

5.1. DirecciOn: Manuel Circrol Sansores. 

7.1. Fotoqrafla: M~nuol Cirerol S~nsores. 

16. Interpretes y personajes: Manolita Rui~ y otros. 

17.4. Durncir.m: CM. 
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18. Fecha de rodaje: Filmada en 1920. 
.. 

19.3. Locaciones: M~rida, Yuc. y alrededores. 

21. 2. Estreno: 10 de abril de 1920. 

21.3. Cines de estreno: Teatro Principal <M~rid~ Yuc.). 

24.7. Forma: ficcion. 

24.10. Género: Comedia. 

26.1. Fuentes: Ramlrez 1980: 66. 

27. Notas: Seg~n Gabriel Ramlrez, para ~l titulo 
cortometraje, el yucateco Cirerol combinb los nombres 
hijas gemelas <Nidia y Elvia). 

62 / PARTIDA GANADA / 1920 ~ Lrn 

de 
da 

3.2. Compat"fia productora: Martinez y compaftia, "'La Cinema~. 

3.3. Productor: Agustin E. Martinez. 

5.2. Direccibn artistica: Enrique Castilla. 

6.1. Fuente original: un cuento de Guillermo Ross. 

6.4. Adaptacion: Jos~ Manuel Ramos. 

6.8. Titules y subtitules: Jos~ Manuel Ramos. 

7.1. Fotografla: Julio Lamadrid. 

este 
SLIS 

16. Interpretes y personajes: Jose Torres Ov:mdo CDon Juan), 
Enrique Castilla <Antonio>, Rutila Urriola, Tabio Acevedo (el 
viejo Mendo::a). 

17.4. DuraciOn: 8 partes. 

18. Fncha de rodaje: Ya concluida a mediados de mayo de 1920. 

19.3. Locaciones: Xochimilco, D.F. 

21.2. Estrano: s~bacio 10 da julio du 1920. 

'21.3. Cinr:.'<; ele r~~•tnmo: V1mr::ci<.1, Trii.mon P:.11.:.1ce~ San JL1an de 
Letr"n, C<1~;ino y S.:.\n Hipolito. \ 

24.7. Forma: ficción. 
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24.8. Tiempo de la accion: presente. 

24.9. Lugar de la accibn: RepQblica Mexicana I rural. 

24.10. Género: drama. 

25. Sinopsis: Silvestre Bonnard Cpseud. de Carlos Noriega Hope) 
describe la trama del filme corno "una historia di") amor salpicada 
por la rabi osa r:iposi ci on del padre y por 1 a testaruda pasi on de 
los novias y al fin dejan llegar, sencillamente, la imagen de los 
amantes de Teruel o de alguna pareja que muere a la luz del 
crepr.1scul o, enlazada ardientemente". (sl !::!!liYfil!'.:.21 16-05-20). 

26.1. Fuentes: 
1. sllf§lsigc 29-06, 01, 07, os, 09, 11-01-20. 
2. g! YDiY§[§ªl 16-05-20. 
3. Zig=Iªg C13> 15-07-20. 

27. Notas: El argumento se baso en un cuento premiado de 
Guillermo Ross y publicado en ~l YoiYfil[§ª!· Fue la segunda 
producciOn de Martlnez y Cia. despu~s de ~i§i§ [§~Q!l~Q. La 
pel i cul a fue anunci ¿"\da como un "intenso dr::ama me:-: i cano". Tal 
caract.er 11 me>: i cano" se denotaba por 1 a presenci .;:1 de col eadores, 
peleas de gallos, charros y paisajes de Xochimilco. 

63 / EL ESCANDALO / 1920 I LM 

3.2. CompaNla productora: CompaNla Mexicana Manufacturera de 
Pel!culas, S.A. y Alfredo B. Cu~llar. 

3.3. Productor: Alfredo B. Cu~llar. 

4.1. DistribuciOn: Universal Mfg. Ce. 

5.1. DirecciOn: Alfredo B. Cu~llar. 

6.1. Fuente original: la pieza d8 teatro IbE §~~Ddªl de Cosmo 
Hamilton. 

6.4. Adaptacibn: Alfredo B. Cu~llar. 

7.1. Fotografia: Luis Santamarla. 

1/:1, Int.ckpretes y pcrsanaje>s: Emilia Ruiz dGl Castillo CAn.:.1 
M:"r-ia). X<1vifff Y. z.)y1:\G o SE~i.\ Alfn.'dO B. Cucl lar <Armando). 
EnriquP. Tov:1r Avi1los, Lida Dorin,:1 CJ LC'da Dorenda o L~ua Dorin.:1, 
Alhr>rto Miqur~l. Enriqw~ Cd11t.:_1Lv~1bd, F.dL1ardo M<U·tor·el 1, LygL.1 Jy 
Golccmd."I, ~Jt:ir-:,i'.';) {)r-i.:1s, Elisa dP. la M21::c:'I, M.:\1-L;, Cu;;:.::i, l\na Co::;.:1, 
Emilia Otazo, Marta Stonn, EJuarda Urriola, Josefina Raf~ul, 
~noelina R~facl. 

1 ..... " r_•LLM T '"'" MI.\' T r•t\f>,tl). 1 !} 1i\-1 •¡>:;(l: 
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17.4. Duracion: 10 partes. 

18. Fecha de rodaje: Ya terminada en mayo de 1920. 

19.3. Locc:"\c:iones: diversos lugares de Me:dco, D.F. (clubes 
Reforma, Pala y Country, Escuela de Aviación) y en otros lugar~s 
del D.F. <BosqL1e de Chapul tepec, Coyoacan, San Angol, Desierto de 
los Leones>; la 2ona de los volcanes en Amecameca, Mex.; 
Cuernavaca, Mor.; .Jalisco CChapala, Guadalajara, Juanacatl~n, Rio 
OcotlAn>; Sacr~ Monte, Mex. 

20. Costo: alrededor de 20 mil pesos. 

21.2. Estreno: sabado 12 de marzo de 1921. 

21.3. Cines de estreno: 
Santa Maria la Redonda, 

24.7. Forma: ficcion. 

San Hipolito, Alarcon, 
BriseNo, Palatino. 

Al cazar·, 

24.8. Tiempo de la accion: presente. 

24. 9. Lugar 
I urbana. 

de la accion: 

24.10. Genero: comedia. 

25. Sinopsis: 

H,. 
"'' hnk1 do \1110 ,1,, •'~\O~\ 1·r1•;Q:1 

,(t "' v1cl.1 ,.,,,¡ U11"1 1111J1:l1<117l1n C•t· 

'"·,,n:•u, liirn •I•' 11nn !11111il1r1 nd1n,.!· 
i:..u •l\10, pur 1(1•1 ron••"Clll'tll'"l(J~ ,¡,, In 
<¡v·11f11 !·t' ,..ncunt1tr11 <JI 11u11r]t-n d•1 1<1 
I' 11•;mrolo t,._, lll'1C:ilochr1 P.~ 11ov111 cl•J 
u.1 utqo11tt.?H> 1~,v•~n. orndundo 11n 1a 
V"'Y•!rnkhl'I ti" Oxlord, hqo rlo 11na 
"t., .. ,¡,~,, t'l1u7r\tnr11 1nq¡n!i'.~ y <'\tl un cu:au· 
•\.t• 1 lo cnb11l111rn ,.:;pn11e>I. 

Medco, D.F. , Gu.:.dal ajara, 

: ; :O!.:"C:lur cfo !ci :ovon c·~n 1 rc1:det 
.'·'~:'10r.'t1 C01' e: de- :\U nt.J•,··o· u'·., 

~~dli\:~\ !dl1\fH .. •í(Jrt\t!H!O :a'.•.1r:. '~ •• r .• ·~ 
k ti."'~Jr, \!u:JÍIJl\1J:i, ouc.!tJt, i...1~ \,'iHJ1'.l1 

t\C.111\'' 1·,,n, y ,~! un ~no·i!m"1 1 :c"i. 1
'''1, 

~'"'J~ o•rrvbn~en~o !KHo ''-'"" nr:•_,,-; ... 
c,\\J\,~.:" :n !u'.!lJ por1..1 e: o!•lor. ·.n 

. ·::::,J <~6Stt3!J1.H<.1c!o !'h.1r 'u u.c.~~C 1 • 
c,I.'..'' '· ~·J r . .JV!U. bu:,,Cl.) \ttl il\ t•r•nHi...'h• 
~u ~..,..l!.llr 1 t: c;,,'c~ .• y d:!u \n:1'!·~~1h10· 

\'.l \~ t'\t;'.;t.:ntro ''" un :CJven •!:•~"';v'", 
~vt~lt-> ~'!n'o1 e;;co, 111.,·1c!o ,.i,, :,r., , ... 
v..a.iV't \·" ol~IJ!O. llV c!t:-.ttr\CjUtJ t)(\ 

1
U:i 

C..OW-"~L· 1 c!,,~~vr'tVl..ia; !:o pron:\'1 :'tJV1r.1 

\,_~tc\\1 d., b\l:I triun 10:1 ~·n 'a~ ;.i .. 
·!: tT1.~~.wc1;1~ e:., ou:.:-móv\.t1~. un .0:1 .. 

· \,~ .. ~ '.':~1"''~C0;1 y on ~01 port\f..'CJ::l l't.1 
• • 

:" ·: ~e l"!l'.!~~10Chl1 'h.J hucu r.ru.:iunh.tr 
;J1 ••1,1:•c' por 1..1n .cc.1pi~(,~n. c:1ru~10 du 
¡ ,.vl,1..,.., y .,:\1 l-> in\' U o, ü un';1 !•"~"-' 
1~ . .:~ .•l "'·J-.lllirndo "'' .0.1 ",º·,•mu:i 't 
~ ,,,,+:,.,., ,1,. :1u C\l:h.1, nora cu.u,>r1.."lr :''! 
; •. ,.11

1
,,,;."'"· Con~u1rf' a l"'i thJ.il~t t;\1 

'J. 1 11 1 
. '"·"•:· ~J"'~<J ~!"ü lll.,1!\,!r~., y t1 •• 1,,,l, Tt.!ttUO • 

-:'u. 1 C\•l:Jumur 11\t p . .;.tr\ c.:01r.lUt!''.'<1 y 
. h.~ •,.1.!u !o noc~tl ~on 

1 
u~ e:u:~1:1or. 

,',;rr:J1~1!0. quo o:.;\ :ht ?.\11no o. ur .. 
l,'l:. :•0::\1! C\11l~O 1'J1o.~0:1 !o:-\ 'Ji..:·'1v111!c,.,, 

~~~·~!"":.:1'11.!\..1Ct1:i: hn 1n~•,1 1 a1:v .1\1 !,1. 

Ptr•" •V" convon1.u l~'"''u'''''· < 1 ~ntto 
"\Ji .. ~ 'J,'.\,l\ld t-'tl !uyon~iC1, '.u tll\h~:,,,. 
e'r.e.._ ... fl'l"'''°'1\a un -.:'JlhJC.:rd' t•' tt, 1 Ul.l'Q, 

.,., :o \1\h.~\.1&;\0 quo :,, c,1f\l-.: 1 rsr\llt, 

\"Vr r~. I\ \l!'h.1 ln1..1T\un1o.1 4"1! V ... J~,J U (.:U• 

!.,",• '..'.:• ~'. Cl.lnl\llv UI\ 'JIU\.'•l , ... ~un• 
l\l.~~· ·~'" 1 r...;·,,n·~'-' f'r,?..,1\•t:t d•t Vll.!!vr 
~'fft~""~' .. •~ 1 .. •or u11q •11,_',1rn! .. 'o y 1,,1vun• 
1, •• • :: i: ... ;··l'°.,, ~"' l\OV'O "'º !..J ntt..a:!\a• 

Lux, 

Jal. 
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c::•,1, ·trotan tll.l roptorla . PQrn obtvnur 
111.:lJ rr.rri.~.: un !'.torio rtJ:icaftJ, En •J~ r:h.J• 

111crdo <,!,, •:11rc:o1!!1: sobro :1U cc1ba:!o, 
,,~:,1 ')rlln: '':i\rt11Qr.do 1", y u! wu:u'.•or. 
qu11 \'•Jfl

1
Cl o :iu ''n<.:utin!ro, :1.1'.i.1 r<I· 

pli.i•lfla.•11 1
11 11obru :11,,1 cobtJ!!o y ~!ttiJ1l 

'·' c!:1r'., uUAl!!o. Sa !robo un(I p~!~o 
y 11c1·1 c1o !111in;c1uJ dd porripuula"· :111 
1.1 11~'1ucl.l c111 '.o~ n:1o!k111leo1 y !\"'JU c1,111 
~~:r 1111.1<.·llac!10 cd ,<-'unvun10, E!!a :JtJ qllU• 
l.:IJ ".:>r1Jrt1n(11du 11~ vor !c1 V1111uduc! ,•., 
<> 1 ,!o!~·~ vn '.;i1111al t..:1!!or. },~,\~ biull !11 
1'111·.-,r.., 111usul.l. Cntro todo !o ¡.oru!.~110, 
1•11cuuntrn un ~cinto, un 111n•Jlatl.l, y u'. 
u~i;u?!or 111 narro un .cuen!o <.111 a111r..r: 
"!~r• una !.io!la c:1u,J.1d º" !ci. t!urrn Cll• 
'\•tll!(', conoció cr uno h•Hrno~~' mvc!10· 
.::.10, tuvo omoru., .:on o!'a, pc1~11ron :1u 

· !\ln,1 Ju rntu! 011 u11 rinc:ón d., !·~'.:.11;0, 
.. lCl:lla <Httl unc1 !or1!a 1!i: !nv:urnu lllHt 
r,\IL1•J'1 hti!ada VlnQ CI iiurfr!a r!o lllUt1r• 

'º· ttt!un!re1:1 u!l'1 :1urv{a t!o lf11,jdt:!i:.1 u! 
•l!lC\i!tc.r. Enl1ir111~. do t1Jli<lrcu!u:<1" y !u,'• 
o c•Jror~ti <1! rii~ .Ja '.o~ vo:c,1n11~., 
·~1! tt!tlo 11\Ó~ o!:Q. Dc:~a!1ucitJdu, 1111n!o. 
'"'!a ayucl1J divino, y ptdu o! ri>cu!· 
lor !o ll!!v11 \tn onw!u:o cu! !.iacro !-.'011· 

·to. I.:I ""cu!tor v11 curriendo un ~u !:•u:l• 
.::11. roro cuanclQ ru•Jro~u !a uncl.!on•rn 
muurro'', 1\qu.,! 0111ululo t11nlo :111 v·ir· 
· tuJ, •ó!o c¡uv no ?1u!J!o !!ua•.1do n 
1 1 ~.1npo, El !.:> 'JUC1rc..!cóu con <JI rrn ca· 
rl110, Y .cre!o q\1u !ll~!o en mu1u:i:1 ~1.i 
uno mu!~r Q•J11 !o qut:1!orn 111uc'1.:> no 
pr:rdor!o "u podur. . , . ' 

"!.o muc!i-i1:!1r1 quo ·~u ~onilo ~1r,1tt!a 

por ti! Ctrli~ta. y entro.V.ando un nut1• 
vo 111u11.!1l ·Óllt ·!!11:.!on~J un (1qu11'.!o~ 
po!a~,r1.J:J. ;" ,¿~~-

.. _., '( o 11:1~. no mu b c!ar!a u~tod? 
."f:I u~cu 1 t0!, quo <:1o!:t <.1u !Jut1nl1 !,., 

aquc:I i;unño. !,,, conlc:.'o quu a o!!o 
!tt .uurlu tor.'a :"'' vídu. 

"A! dtlrn<Je!!i:st.1 a !a ru:a da !a .,;,¡. 
9an1ci rut•iclu1~c:"' 1io !a 1n~1c?1uc1a, 1\r· 
111ur.do !u rei::..,u:ilu Qlu '.., 111J l)ro1110· 
IH.lo "t1r ~u n:~1i!u~v y l'P" !a u3!)t11 cJ u 
mt1c..llo noch .. "" su ;ntuc!10 (!ti\ !to. ,.,:, 

"1.a jovun, ~nccmtoc'.i: con ~u nueva, 
'ovonturo, ;s11 e3'.;C!X1 1c.::11u u noc!t ... 
.,n co111pañllll. t!o 5U r.~!:'la, p11m :st>r· 
vir dt1 lllCIJu~.J< ": 0:1t.:U 1 C~. ~n.:i Ctl ton• 

. to~ nodttJ,, ~e: ~orr.ir1.:n!o ti! <.!uJpo~!:r
~u V~ctcr l301o1.1r"º• uni::¡;; (!u! nov'.J, y 
uu !c. ovi~u. !.o n>'c:lt .. :.i•JUittnlt< pro. 
µoron un p~on para c;;;n\'uncur:io c.!11 
lo qut1 huci: !a m'\.lc!m::1u u ""ªº !1or1.1~ 
on ca~o du! c:1cu!:or v. uluc11vamon!o, 
" lo hora ¿., co;ilu1;:iru !_!..,.¡¡u J\11c1 
Mario. La ·C!onc.,Ea 3• ::niara d.:1 quu 
!" 1oñori ta vn¡¡o o!lhl . .m ca:so y do !u 
voz dt1 u!orJl.!U' o !o, poc!ro;i. ::!!a on 
uu prucipitat'.ii h.1')0 tb:n o!v1daJo uno 

'rurju1u dt: .;rmr.mdo, trUi> !o c.'o!o!a, 
. y !<:11 poc.•r,.r. van n :.u,carlo. , 

"La el\Cl1 .. r,!ran ein •s! <t•lut!io rodea· 
do e.ful novtu·. \'~ctvr c!;:ron.; y /1rmon• 
do. Loo p•u1it1~ 1.. 5,., .:.¡.1 1cun o: r.•,. 
:.o \ tepr.~"~·on d..,,~Jm"'•"'' Cl !o f'tU• 

'c:hcrch ~ c.f~1 .. r<...!t) 'l "' .. d"";"'""'º"'~ t:<.in 

.. 
63 
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•rl r1111·uu y t¡1H.'\ l111t1iu :.;do .suri·: 1·1t 

r11d11 'Jl tninrno hnlll!"'' qu'l por •'ilon, 
i 'VI ,.¡ 1\1)\'tl1 

'"l:lh.'l co111¡iu1nÓ1l'Ut.lu t•l rr.r1l1h1nln 
tf•H• H•> t1ud•1 11 hJ ~dlu •¡,1,..:1ml11°I •d 
11r111··1ur:11' cw l(l:\ n\'1'11lu1.·1·1 con ,\1 
lll•111olo, lo111 rnco c¡1M :111 v11111<in·ni t·\· 
lt1tl10 rf."r ~11 liO\'ll.J, \~'Jll qll\111\ 11•11 1 

u1111 ctln por<1 r•·~tr.ilYl•r uu 11lril111nn11·• 1 

,, t1ltu d!l \llhl :111111c111f'l r;1110 qut• 1.1 

11 ""''" y ho1:io11do 11~11101 <1 ·:u '"111 t,-... ~ 11111:'lsti, fl"lllJ un r1t!'\ltrJ dn r- 0 11111· 

lh•í'• 11tlnd r¡u1• rrayn ~n t•~ ~nr.rill 1 ~10. 
.,. di.'•1 11 10:1 podr•:~ qu11, 1•locl1vnru"n· 
1t1 1 ;q ('llCI nrn cun él. 

''1\11111111dl1 vn com11 11 un ~1110 CJ•'I-.. 
f'•• d1•l cl11~lino. un dorrumbc1 l<mo Hll 

1:.1 .. lillo do ilu111onP~ qu•l ~o habla lor· 
J'1•1t) 

"l.01 l1ccl.1 r.1• reuliza con 1ocb lor1w1 
1 .. 1o11; h1 noi:hn rlo bo<lu~. a! dtt:·¡•n· 
•11P1o1 clot 1111 111riricJo d~ lor~a. t\111) ~.!11 
rin In d"vuc:\'o el m11llo. d1ci~n: .. i'.e 
q111i ::11pue:1!0 q1111 lono nr.J una c:·J111•l· 

ti101, q·1rirlo qu•• q11Niornn en po~ 
"lNr1'l, que hub11Hn q11ririd1) q'J'l ¡., 

uo,.lu lwrnri d•1 Yl'1dod, nnlra r¡n :o ,,;. 
cc•btl rl11 la rlcdposndo '( la olroc•' H.l 
l"'I!. r:lln c¡uu cree q11~ forr¡n ha CJC"fl· 

1r1rl'> In lor~n por 0111<1r propio: io , ... 
··: .. 1to. F:I, d1•n10.1pnrc11:ill y qr.1er "'"' ill 
•J.111" u1ra l~•:ci~n. !a 101110 onlrn """ 
nrt•L(I~ ·; 111 d1l'O m1011,ndola ~oL•r•• ni 
h•1·ho· "Si l\1Nm lo único muior ri,.IH110 
d1•i ~ol anlos lo matarla quo la· 
cor!t 1 " 

"!je~puód de 1u1t1 ¿,,"Prticlo, pa:1on 
uno~ 11111•1.U un Cioopu'...::i, vlvlunclo cr;. 
tn<J hormona~. y ~ors;a. c!1>jtJdporaJo 
porque cada dio ~ll "'~amara rm\:1 J., 
:111 rnu!er, <.!uc1d~ VtJnir a !a c!udctd y 

· promovur 11! divorcio. !::n e:10 "~1,'111 
cuo11Jo Ano ~.!uno q•Je yo n.J p111>d11 
oc1J!lcr ~o.u co'.uj por .~u marido, trn. 
1110 un p\m un ceimccñla do •U pr!· 
rna, q•le ha ·v .. nido o •11~i!ar 1 0, y \ln1.1 
moño no lin<Jll quu !o 1!ra al ·cabo· 
:!o, !a pr!rna !o 1rati '.ó:oicos y polvo, 
para a!mu:or unu cero a~u11ado, lo 
muchac!ia ~"·tiro cr:q;.ielo1n<inle1 un tt: 
:.11.,lo, y cuando e! cooa::o paso ca· 
rr!uni.!o !ranttt a ?c.rgt:, 0>1!•1 uyo o la 
pr111oo quo pico auxt'.!o. Sin lmoc:¡i-
11ur:10 !a trarna, corro º"us1.:ido a Id• 
va111;ir n ~u mu!ur Y 'a conducu on 
hrazo~ 'cliciclndo!e ¡::e' ::'::.ro~ d., amor. 
El r,!crn ~urtu ~u~ u! .. -:::o~. !::!:a ~ab" 
qua !a qu1e1ra\, ·y ó! ,:"sosp11ro<lo por 

. <Jquo!!o oltuo~ión, doc'<:~o o:ionc!onor. 
!o. Lfl tucr!!.i., una carta dlr.i'1n<.!o!a 
qu., !a qu1uru y mtor.·~a~ ól cr"" tJD· 
1.:ir ~o!o, lo muc!-iaóa !o osp!u por 
u11c!ma clo! hombro. Cuan¿.J ha lor. 
rnin.:iJo su d1:c!uroc!6•1, Ana Mario "ª 

, apocl~ra de !o carta 1 !o proc;unto ~1'. 
(!tt Voras !o qu!uro. t! la torna entr¡.· 

'.:SU!I bro105, y opr1mli.·:i.c!o!o dico: '"f., 
arr.o", 

"Ha !!ooado lo horc º" vongar"e, y 
al 1uc11char 01110~ p:-.'.a!.ira~ ¡..or o!lo 
tonta~ v~cu~ <!usoadas, c!e•a MC'Of)or 
una sonc.irc:r corccijaJa quo haca e"tro •. 
nrnco1 a ?orc;o. !.11nqc oo arroµton10 y 
"ch6ndolo !oJ brozo; e: cuu!!o, lu con- . 
ho~o quo o!!a lam~:tk !o qu!oru, quo 

.!o.hoJ quorid:i e!t1111rir~. y qu<1 !o ún!co 
que no purdona nl c'.vtca º" oquol!a 
frn:lo do su noc!1e do ~cdu~, !'.:! la mi· 
ro hlcnnenlo, y \•uo:·,.- a c.!dc!r!o: 

"-St ·!uora~ !o i1n'.;:i mu:nr cobaJo 
d"! ~lll .. • onlos pcm:.,!~O !a vida quo 
p11rcart1> a 11. . 

"lu da un bnoo o:-;c~lonado, y ter• 
mino !o o~ra", 

.. 
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(El Heraldo do M~xico 24-02-21, en Sunohez Garc:!a 1951-54(31-01-53), 

••iiDlí?ii'lli'íi?llt'llAlíilE'mRlilliGii' p.¡z.,_r.i,9,¡...¡r¡.c,.,.1.1 JJ.!t;.i.1 ti;Jl1.1;Awfi:..!I.i.I:.!-t!.!l~I..!:C:!..'A'..!___'.!"_,.1t:X I C f'lN,"'\ 1 9 l ~s .. 1 9 2 O : 
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26.1. Fuentes: .. 
1. actQ y ~Qgct <34> 15-os-20. 
2. QQQ QYiJgiQ <66> 26-05-20. 
3. ~ll~ClSiQC 02-05-20, 08~ 12, 15-03-21. 
4. E! LJ~c~ldº !l~~lc0rtg <42> 20-06-20. 
5. S~nchoz Garcl~ 1947.9: 54, 55. 
6. S~nch~z Garcin 1951.6: 36. 
7. S~nchcz Garcfa 1951-54 (31-01-53/28-03-53). 
8. S~nchez Garcid 1957: 70. 
9. B§Yi§lfil d§ BQ~i~tª§ C521> 25-04-20. 
10. ~l Yo!~QC§ª! os, 12-03-21. 
11. gi Yo!~gc§~l !lY§tcª~Q <159> 20-os-20: 19. 

27. Notas: Alfredo B. Cuellar, pr-ospero comerciante "propiet.:\t-io 
de la lujosa y r-efin."da zapb?ria del 'ABC', favorita de la. mejor 
sociedad capitalina" y conocido ~2Q!:l!!lf!Q, se decidio a fiJmar la 
pellcula despu~s de ver en Chicago la comedia que le sirve de 
fundamento. Cu~llar explica asl los motivos que lo animaron en 
su empresa: "Tuve la idea de que una pel i c1.1l a hecha en Me:: i co, y 
que exhibiera nuestra sociedad culta, nuestras bellezas 
nacionales, nuestros m~s her-mosos paisajes, ríos, lagos y 
volcanes, ayudarla, en parte, aunque fuera a contrarrestar el 
efecto de las películas que nos denigran. Tengo el firme 
proposi to de hacG'r que esta pel i cul a se e;-:hi ba cm todo el mundo. 
Mi objeto pr-incipal es desarrollar- una campaNa pro México y creo 
que todo buen mexicano debe ayudar con su grano de arena para 
obtener el e>:ito." (citado por Stmchez Garcia 1947.9: 54, 55). 

Esta fe de principios nos permite comprender lo que S~nchez 

Garcla llama "la disculpable persistc:ncia del set\or Cuellar t:.>n 
crear pretextos en el argumento para introducir paisajes y 
rincones poeticos de Ml>xico". Según el mismo autor, la cinta se 
exhibiO en El Paso, Texas y Nueva Yor-k, Ny. 

64 I LOS FUNERALES DE LOS 5 AVIADORES MEXICANOS / 1920 / CI 

3.2. Compartia productora: Mar-tinez y Cia. "La Cinema". 

4.1. Di!;tribucHm: Mart.lncn y Cia. "La Cinema". 

17 Dur-aciOn: desconocida. 

18. Fecha de rodaje: Filmada despu~s del 10 de julio de 1920. 

19.3. Locaciones: M~xico, D.F. 

21.2. Estreno: mibrcolcs 14 de julio de 19:0. 

~1.3. Cinr~s do estrrmo: Vc•nec:L:.1, ~1.:.m Juan tfo Le::>t1-~n, Casino, 
Trianón P~lac~, Am~ric~, y S~n HipOlito. 

p9yo1 QR QRQ7Co :suMMA FtLMICA MEXIcnNA 1916-1920: 
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24.7. Forma: documental 

24.8. Tiempo de la ~ccion: presente. 

24.9. Lugar de la accibn= M~xico~ D.F. 

24.10. G~nero: reportaje/actualidad~ documental histórico. 

26.1. Fuentes: E~sg!§!Q[ 10, 13, 17-07-20. 

27. Notas: El jueves 8 de julio de 1920, cinco tripulantes de un 
biplano Farman, qLIC? intentabr.:;\íl realizar un 11 raid 11 de México, D.F. 
a Chihuahua~ Chih., perecieron al caer su nave en un paraje 
denominado Tinajitas del Estado de Zacatecas. Las victimas 
fueron el capit~n segundo aviador Luis Preciado de la Torre~ ~1 
teniente Carlos Santa Ana, al teniente Joaquin Martinez d2 Albil, 
el teniente Jose Maria Cervantes y el mec~nico Bernardo 
Guti~rrez. Quedaron heridos Augusto Langer, cadete, y Agustin 
Enrtquo2, informante. Los desapareci~os se contaban entre los 
pilotos .m~s capaces da la Escuela Militar de Aviacibn. Los 
cad~veres fueron trasportados a la capital donde fueron velados 
en los hangares de aviacion y sepultados. La cinta mostraba 
detalles de la ceremonia luctuosa. 

65 I RENDICIDN DE FRANCISCO VILLA / 1920 I CM 

4.1. DistribuciOn: Martinez y Cia. 

17.4. DuraciOn: CM. 

18. Fecha de rodaje: Filmada en julio de 1920. 

19. Locaciones: Coahuila (Sabinas, etc.>. 

24.7. Forma: documental. 

24.8. Tiempo de la accibn: presento. 

24.9. Lugar de la acción: Coahuil<l. 

24. 10. G~nero: 

polltico. 
reportaje/actualidQd, documental histbricu~ 

26.1. Fuentos: El Lloi~gc2al 12-08-~0. 

27. NciL1 1
:;: Lt1 cinta rE'CJistr-;,b,J esc:crh1s; du Villa cm S"1!Ji11<.1~.~ 

Coah. ~ donde cll'pone 1"1s ¿\1-mé\~.-. y finn •. \ un p..:1c:to du r-c.~nJición i:..un 
el qobil'1·110 Pl ::?8 dP jL1lio dt! 19'.:0~ quiun l~· otar-y.:. (j.lrdnti..1·~ y 
lr- conct:dl'! ti.r::>rTi\S rm Cc1nutillo, Chih. (\p._\wu11t.r•11ll»t1l.:~ 111<.1tcr1~d 

nr> r~c;t.l~ e: orto s10 i rH:l uyó pn~;tcr i unncnte en ~.i.ll~ l!..!.t~.ill~J ( f l L.i 1<.1 

I :~ .. :.~; / 
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<69>), si no es que se trata del mismo docLurnental con ··otro 
titulo. 

66 / EL ZARCO o LOS PLATEADOS I 192~ I LM 

3.2. CompaNia productora: Izamal Film. 

3.3. Productor: Miguel Contreras Torres y Agustin Elias Martinez. 

4.1. DistribuciOn: Martlnez y Cia. 'La Cinema'. 

5.2. Direccion artlstica: Jose Manuel Ramos. 

5.7. Direccion de escenas de lucha: Silve3tre Eonnard Cpseud. de 
Carlos Noriega Hope). 

6.1. Fuente original: la novela homónima de Ignacio Manuel 
Altamir.ano. 

6.4. Adaptacion: Rafael Bermüdez Zutarain. 

6.8. Titulas y Subtitulas: Jase ManL1el Ramos~ tomados de la 
novela. 

7.1. Fotografla: Julio Lamadrid. 

16. Int~rpretes y personajes: Miguel Contreras Torres CNicol~s>, 

Gilda Ch~varri (Manuelita)~ Graciela de Z~rate CPilar>, Enrique 
Cantalat'.1ba <El Zarco>, Luis G. Santa Mai-i:a fEl Tigre>, Julio 
Navarrete. 

17.2. Longitud: 2,000 m. aproximadamente. 

17.4. DuraciOn: 8 partes. 

18. Fech.:1 de rodaje: Film~ndose a fines de agosto de 1920; el 
rodaje se concluyo el 12 de septiembre de 1920. 

19.3. 1-ocaciones: S0 tomaron cxtcrion:Js en Y.:.\L1tt12poc, Altihuay.:m, 
Xcchimancas y otros lugares del Estado de Morelcs; lugarus 
agrestes de las inmadiaciones de Tlalpan, D.F. 

21.2. Estreno: s~bado 6 de noviembre de 1920. 

24.7. Farma: ficción. 

24.8. Tirampc do la acción: Hist~ricc: S. XIX: LJ61-1063. 

QAVl"l.DS OH07CO : f3Ut'IM1') FIU1ICf'l MEXIC{)l\lt'\ l S'1f,--1'f::o: 
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24.10. G9nero: drama~ sociologica. 

25. Sinopsis de la novela: 

"En el agitado México de los afies 1861-63, el Zarco 

fue uno de los bandidos de m~s triste fama. Una 

joven de buena. familia, Manuela, en vano solicitada 
como esposa por Nicol~s, un artesano honrado y aco

modado, se enamora .~el bandido y huye con €!1, pero 

El Zarco es un autético criminal, brutal y sin es
crftpulos y la desilusión de la joven es rápida y 

completa. Se da cuenta de haber caido demasiado 
bajo, y lo que hiere su orgullo de mujer es saber 

que Nicolás se ha consolado pronto del abandono, 

volviendo su amor hacia la buena Pilar, la hermana 

adoptiva de Manuela, que antes quedaba modestamente 

eclipsada ante ella. El Zarco y su mujer caen en 

poder de la justicia y los disparos del pelot6n de 

ejecuci6n que ponen fin a la aventurera carrera del 
Zarco constituyen la salva de honor a la boda de Pi

lar y de Nicolfis. Hanuela muere de dolor t.lespués 
de haber gritado a los esposos, por orgullo de mujer, 
que fue l.!3. amante feliz del bandido. 11 (Diccionario Po-

.. 
66 

rrúa de Historia, Geografía y Biografía de México). ,' 

26. 1. Furmt.es: 
1. Qin~ ~YO~!ª! marzo de 1921. 
2. Eu~glsiQ[ o3, 12~ 20-09~ 04, os, 06, os-11-20, 05, 01, 

08~ 09~ 14~ 16~ 17-01-21. 
3. B~~istª dE Bº~i§tª§ 24-10-20. 
4. S~nchc= Garcia 19~1.6: 36. 
5. S~nche= Garcia 1951-54 <10-10-53/21-11-53). 
6. Sf.lnchc>~~ Gcir-t: { i:I 19~)7: 7•1·-76. 
7. El Lloi~~[~~! :7-on, 09-09-:o. 
e. El LlDi~~c~0! l!Y~1c~dg <lBJ> 04-11-20, C1B4> 11-11-20. 
9. Ziu=Z0u :9-07-:o. 

27. Notas: [l. z~:~cc;g m.C1rco ol dl;)bUt de Mi ~]LIL'l Cont.reras Torr·t.'!:i 
como prochtr:tnr c.> i ntt•rpr1Jte1 en ol e i ne! /i'.c:: i Cdno. Por sLb 
<"lfirm;H:ic.JrH~':; fi<lY'L'Ct.> ~.,c.>r qw:.i Cunt:n:~t".-.1~;; Torn~s tr·dL .. <tJ...1 u0 Li-.:~:;laudr 

a lü p.:int:alla 11 nucslt .. ,, r:sr:n1c:ia autcntic:~unL?rih:.~ n .. u.:iunc.'1 11
• r .. 11 
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esplritu "me}:ic,:\nista" jaml\s lo ab.:lntlonrn·i'"' on su muy lat""-ga y 
prolifica carrQra da reali=ador y productor. 

Es i mport<m tr? hac1:1r res~1l tar 1 .::1 abunduntr:.! i nformaci on sobn2 
la pelicula en diversas publici:lciones de la época, algo inusitado 
con respecto <:i las pt?l i cul <:is me:: i canas, y qu[:' da fe e.le.? 1 a enon11e 
habi 1 i d,:.d qur. r:r.imo publ i e i sta y hombre de empresa posei a Miguel 
Contrcras Torres. 

A pnsar ele l.::\S intcmcioncs nacionalistas, Miguel Contreras 
Torres era comparado en la publicidad con el ~Q~ ~Q~ William ~. 

Hart de quiQn Contreras Torres era ferviente admirador como 
"prototipo de la masculinidad y a la vez el mejor artis;t:.;1 
C\mericano!" 

Otro hecho que en cierta forma ayudo, sin querer, a dar 
publicidad a la cinta fue el siguiente: Daniel Carpinteyro y de 
la Llave habla registrado ya un argumento cinematogr~fico basado 
en 1 a novel u g1 .Z~r:!;fh por 1 o que en defensa de SLlS ctereclios 
demandó a Rafael BermOdez Zatarain, autor de la adaptaciOn sobre 
la misma obra y que fue la que se filmó. A pesar del amparo 
interpuesto por Contreras Torres y Agustin Elias Martinez, la 
tarde del estreno y a media proyección la policia judicial 
irrumpiO violentamente en las salas en las que se ºproyectaba la 
cinta~ incautando las copias de la pelicula y las recaudaciones 
de taquilla, adem~s de detener al seNor MartinD~. 

En la DirecciOn General del Derecho de Autor se tiene el 
registro de ambos argumentos, por lo que puede asegurarse que el 
conflicto fue originado por esta oficina al dar el visto bueno a 
la adaptaciOn de Bermúdez Zatarain sin tener el cuidado de 
verificar la existe~cia o inexistencia de un registro previo 
sobre el mismo asunto. Una critica dfirmó de Contreras Torres 
que~ como actor, su mimica era muy deficiente; de la fotografia 
de Lamadri d, di jo que era "nebt.11 osa, como todas 1 as que hasta hoy 
conocemos". Esta cinta fue 1 a tercer a producci bn dL?l 
distribuidor Agustln E. Martinez. 

67 I CUANDO LA PATRIA LO MANDA / 1920 / LM 

3~3. Productor: Juan Canals de Homes. 

5.2. Direc:c:ion artistica: Juan Canals de Homes. 

6. 3. Argumont:o: capitbn de ost~do m~yor y piloto aviador Rafael 
Ponce de Lean. 

7.1. Fotografla: Fausto Gon:~lez. 

16. lnt~rprctos y parsonajos: Flora I~l8 o Isla~ ChacOn · (Fl0r 
Mi.\l~ta>, M.:muel do. lo·:; F·d.o\:;, M<.\ria P. Gomc;:: CF'.::,tria>, José Rub1u, 
luis Ec;c,,1mill¡1. 

17. Dur~cibn: LM. 

DOVAI ns onn:co : SLJMMA F!Ul!C(l MEXlC{'¡N1·"1 Fl16-Ft:O: 
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18. Fecha de rodaje: Filmada en agosto y septiembre de 1920. 

19.3. Locaciones: Boca del Rio, Ver. 

24.7: Forma: ficcion. 

24.8. Tiempo de la accion: presente. 

24.9. Lugar do la acciOn: Rep~blica Mexicana. 

24.10. G~nero: drama, aventuras, b~lica. 

25. Sinopsis: Flor Maria, "haciendo alarde de inusitado heroismo 
en una mujer, evita que el enemigo se apodere de unos planos 
militares. Flor Maria, tras una cruenta lucha en la que pierde 
la vida su hermano y est~ a punto de correr la misma suerte su 
novio Ra~l, aviador militar, y llegando al ~Jtimo extremo de 
val ent L'l y arrojo, sal va a 1 a nac ion de que sean conocidos por el 
enemigo sus secretos militares que trata de conseguir con todo 
af~n ••• 11 <er.t.g y §?QQt:t. 2 ( 10) 11-09-20). 

26. 1. Fuentes: 
1. ectg y §egr.t 2(10} 11-09-20. 
2. S."lnchez Garcia 1957: 101. 

27. Notas: Al momento del rodaje, el piloto aviador Rafael Ponce 
de Lebn, su argumentista, era director de la ~scuela Militar de 
AviaciOn. Esta circunstancia permitib que se recurriera a los 
servicios de pilotos y alumnos para filmar combates aéreos e 
incendios de aviones. 

68 / LA BAJA CALIFORNIA / 1920 J CM 

4.1. Dist.ribucion: Martlnez y Cia. "La Cinema" .. 

17.4. DuraciOn: CM. 

18. Fach~ de rodaje: Filmada probablemente en ~920. 

19.3. Loc~cionos: penlnsula de Baja California. 

~1.2. Estreno: miércoles 01-09-20. 

21.3. Cines do estreno: San Hipolito, Trianbn ?alace, San Juan de 
Lr?trlln, Vc?nPcia, Amoricu, Ce1-v.:intes, Feni::. 

~4.8. Tiempo de la acciOn: prescntri. 

/ :..:. ·• ~: ¡ 
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24.9. Lugar de la accibn: Peninsula de Baja California. 

24.10. Género: documental propaganda. 

25. Si nop5i s: En este e.orto se apre:ci an los 11 b~l los paisajes" de 
ese teritorie> peninsL1lar y, adE:>mas, vemos "los interesantes 
dC?sfiles de tropas rE•gionales y de la federación". <s!i.~1ª!.§!iQr. 01-
09-20) . 

27. Notas: Corto propagandlstico que se exhibió con otro, ~i!l~ 
!oiimg <69> y se estrenó como complemento de programa al lado de 
una cinta francesa. 

69 / VILLA INTIMO / 1920 / CM 

4.1. DistribL1ci~n: Martlnez y Cia. "La Cinema". 

17. Duracion: CM. 

18. Fecha de rodaje: Filmada en julio de 1920. 

19.3. Locaciones: Chihuahua CSan Pedro de las Colonias y 
Tl al mAl i 11 o) • 

21.2. Estreno: mi~rcoles 1o. de septiembre de f920. 

21.3. Cines de estreno: San HipOlito, TrianOn Palace, San Juan de 
LetrAn, Venecia, América, Cervantes, Féni~. 

24.7. Forma: documental. 

24.8. TiP.mpo de la accion: presente. 

2~.9. Lugar de la acción: Chihuahua. 

24.10. G~noro: documental politice. 

25. Sinopsis: Filmada en San Pedro de las Colonias y Tlahualillo, 
rP.fjistr.:\ 11 l?l licrmciamir~nt:o dr2 loi;:; villi5t.~1s por los p.:~gadores du 
la SrcrQtarta de H~cionda. Francisco Villa deja las armas para 
cll:-dicarc..;¡? n la i\gricultura. Se 'fospid~ dt:?l Gr-.:.-'ll. M.zwtlr112~ y sal12 
P<'.\r.:\ li\ H,,ciencl<'.\ cfo Canutillo". <~:!.S!-2!.?;:im:. 01-·.09-20). 

27. Natas: Se exhibib con L~ ~~j~ 
compl omnnt .-:mdo el estreno d11 un.:\ e i nt:.:1 

C0!iiGtDi~ <ficha <68)) 
fr«..1nLl?<.:;..:.\. La publ icid .. 1d 

/ :: •1 ;,:. / 
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informaba que l<l fotografia era "perfectamente clara". 
Aparentemonte, incorporaba nuevas vistas a un corto anterior 
<BQadi~i~a ~g Ecªn~!§SQ ~i!!ª' ficha <65>>. 

70 / JUEGOS OLIMPICOS INTER-ESCOLARES <AUTENTI~DS> / 1920 I CI 

1.3. Parte de la pelicula: 8Q~!§tfil ~§ §QQCt• 

3.2. CompaNia productora: Martinez y Cia. 

4.1. Distribución: Martlnez y Cia. 

17. Duración: desconocida. 

18. Fecha de rodaje: Filmada el 11 de septiembre de 1920. 

19.3. Locaciones: Pa~que UniOn. 

21.2. Estreno: lunes 27 de septiembre de 1920. 

21.3. Cines de estreno: Gimnasio de la Y.M.C.A. 

24.7. Forma: documental. 

24.8. Tiempo de la acción: Presente. 

24.9. Lugar de la acción: M~xico, D.F. 

24.10. G~nero: reportaje/actualidad, documental deportivo. 

27. Notas: Este corto, exhibido junto con el del Festival 
Atlctico de l.:1 YMCA (ficha <72», se calificah-~\ como "aLttentico" 
para distinguirse del elaborado por Alfredo E. Cu~llar Cfichd 
<71)). SegC1n la publicid.:1d, 160 atletas desfilaron ante la 
c:.imi'lra, y c:ontenia escenas de L:\S carreras 1.fo 1000, 400 y 100 
metros; saltos de altura, l~nzamiento de bala, etc. 

71 / CARRERAS DE AUTOMDVILES Y MOTOCICLETAS V LOS JUEGOS 
OLIMPICOS INTER-ESCOLARES I 1920 I CM 

3.2. CompaN!a productor~: A.B.C. Film. 

3. 3. Productor: Al frt')do n. Cubl l <.tr. 

/ :· .. , 
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4.1. Distrihucibn: Imperial CinomatogrAfica. 
.. 

17.2. Longitud: 500 m. 

17.4. DuraciOn: 2 partes. 

18. Fecha de rodaje: Filmada el 11 y 12 de septiembre de 1920. 

21.2. Estreno: viernes 24 de septiembre de 1920. 

21.3. Cines de estrena: San Juan de Letr~n, Venecia, San 
Hipolito, Casino, Trianon Palace, Fenix, Alr~ric<l,. 

24.7. Forma: documental. 

24.B. Tiempo de la accion: presente 

24.9. Lugar de la acciOn: M~xico, D.F. 

25. Sinopsis: Contiene todos los detalles ~ p~ripecias del 
campeonato 1920 celebrado en el Hipódromo de la Condesa el 12 de 
septiombre de 1920. "En esta peUculil pudi,nos apreciar las 
carreras en todbs sus detalles; hay momentos ~n que los coches 
pasan materialmente rozando el aparato cine~atc;rAfico. El paso 
de los aeroplanos lo lograron los operadores con una oportunidad 
notable; se ve pasar el aviOn tres veces por delante de las 
tribunas. La vista que presenta la pelicula deJ campo a vuelo de 
p~jaro es digna de ·1erse; se admira en toda su magnitud el 
inmenmso hipbdromo, lleno de una multitud in~uieta que sigue 
detalle a detalle las vu~ltas de los coches. 

"L"ls partes de las c.;irrer.J.s de ¡;¡otocicletas esta muy 
interesante; habiendo logrado los momentos de m~yor emociOn, como 
son la salida, las maquinas qLtl? pasan ante el espectador como 
fantasmas, t.>l final, las curvas y los vencedores C ••• ) 11 

<Ell~~12iQC 25-09-20). 
Escenas dr~ 1 os Juegos 01 i mpi cos Inter-Esc::il ares celebrados 

en el Parque UniOn el dia 11 de septiembre. 

26.1. Fuentes: s::!.GQl~ü .. m:. 11, 16, 21, 24, 25-09-·20. 

27. 1. Noti=1s: Un anuncio pr-r.:-vi o a 1 as carrer zis informaba que "el 
conocido s.portsmen (sic>" f'\lfrcdo B. Cucllar t·,~1bia comprado la 
concesibn para filmar el evento y, aparcnteraectc, contrato a 
ve1ri as "orcradorc)s" pt1ra rt:Jgi strar la competenc i ... 1. Como carE!C:8 
d8 titulo rlr•finitivo, le hemos dudo c1 l m~1s gcrHr·.:ü. Los JLti?gos 
Olimpiccis Intcr-Escnlares L'fnbit>n fL1eron filuiaG.:)S por M<fftine.:.: 
y Cia. (ficha <-70>). 

_,... ...... _~" _,...__!""" .. _~ / :..'.; , 
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72 I GRAN REVISTA DE EDUCACION FISICA DE LA ASOCIACION CRISTIANA 
DE JOVENES EN HONOR DE LAS CAMARAS DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO/ 1920 / CI 

3.2. Compaf'fla prodL1ctora: Martlnez y Cla "La Cinema". 

4.1. Distribucion: Martlnez y Cia "La Cinema". 

17. Duracion: desconocida. 

18. Fecha de rodaje: Filmada el 13 de septiembre de 1920. 

19.3. Locaciones: Sede de la YMCA en la.calle de Balderas. 

21.2. Estreno: lunes 27 de septiembre de 1920. 

21.3. Cines de estreno: Gimnasio de la YMCA. 

24.7. Forma: documental. 

24.8. Tiempo de la acciOn: presente. 

24.9. Lugar de la accion: M~xico, D.F. 

24.10. G~nero: reportaje/actualidad, deportivo. 

25. Sinopsis: En la cinta es posible 11 admi1-ar la habilidad y 
destre::a de los cadetes de la Escuela (sic) Militar, en los 
vistosos ejercicios de calestenica (sic> con arma y con 
mancu~rnas, asl como el arrojo de nuQstros valientes bomberos en 
SLIS actos de salvamento en caso de i ncendi 0 11

, et.e. (fü.u;;.gl~üm: 26-
09-20). 

26.1. Fuentes: §~~gl§iQC 23, 24, 26-09-20. 

27. Not..:>s.;: Las gacetillc:1s anunciaban el fL1tLwo estreno de este 
document~l daportivu que ignoramos si se concreto. La empresa 
productora ponderaba les esfucr:os rcali=ados por filmar con lu~ 

artifici<"'l. La fic:~stL.\ deportiva a qut.? aludu el titulo fu1..;' 
org~ntz~da por ~l Club de Lideres de la Asoci~ciOn Cristiana de 
Jovenes <YMCA> on honor de la Confederacitn de C~maras de 
Comer e i o ele 1.:\ Ci L1dad de Me~:i co. 

Pº'lO' ns DRQZCQ H3UMMA FILMICA MEXICANA 1916·-192(>: 1 '.:·lh / 
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73 I PELICULA DE BOX DEL CAMPEONATO DE LA REPUBLICA I 1920 / CI 

3.2. CompaNla productora: Martinez y Cia. 

4.1. Distribucion: Martlnez y Cia. 

17. DuraciOn: desconocida. 

18. Fecha de rodaje: 26-09-20. 

19.3. Locaciones: Parque Unibn en el D.F. 

21.2. Estreno: 29 de septiembre de 1920. 

24.7. Forma: documental. 

24.8. Tiempo de la accibn: presente. 

24.9. Lugar de la accibn: Mexico, D.F. 

24.10. Genero: reportaje/actualidad, deportivo. 

26.1. Fuentes: ~~sg1~iQ[ 27-09-20. 

27. Notas: La pelea del campeonato, cuya categoria no se 
especifica, se verifico el domingo 26 de septienbre de 1920 en el 
Parque UniOn entre Jim Smith y Gabino Ornelas; saliendo vencedor 
este último. Segtm la publicidad, el combat:e se efectuo "bajo 
las reglas del Marques de Queensberry", "tres minutos de pelea 
por uno de descanso". 

_ 74 I BODAS DE PLATA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE I 1920 / CI 

3.2. Compatfla productora: Hartlnez y Ci<:\. "La Cline:~ma". 

4.1. Distribucion: Martlnez y Cia. "La Cinema". 

17.4. DuraciOn: desconocida. 

18. Fecha de rodaje: Filmada en noviembre <?> de 1920. 

19.3. Locaciones: Basllica de Guadalupe <Villa de Guadalupe, 
D.F.>. 

24.7. Forma: documental. 

L :'17 / 
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24.8. Tiempo de la acción: presente. 

24.9. Lugar do la acción: M~xico, D.F. 

24.10. G~noro: reportaje/actualidad, religioso. 

26.1. Fuentes: E~SQ!§!gc 16, 26-11-20. 

27. Nntas: La empresa Martinez y Cfa. puso a disposición de los 
exhibidores este documental cuya longitud desconocemos, al igual 
si acaso llegó a estrenarse. Registraba las ceremonias del XXV 
aniversario de la coronación de la Virgen de Guadalupe y contenia 
"~spl~ndidos efectos fotogr~ficos, admirablemente logrados an el 
interior de la Basllica. Todos los seNores Arzobispos y 
Obispos." 

75 / CONCURSO DE TAQUI-MECANDGRAFAS I 1920 I CI 

3.2. CompaNla productora: Germln Camus y Cia. 

4.1. DistribuciOn: Germ~n Camus y C?a. 

21.2. Estreno: jueves 2 de diciembre de 1920. 

21.3. Cines de estreno: Venecia, TrianOn Palace, San Juan de 
Letr~n, America~ San HipOlito, Fénix. 

18. Fecha de rodaje: Filmada en noviembre <?> de 1920. 

24.7. Forma: documental 

24.8. Tiempo de la acción: presente. 

24.9. Lugar de la acción: M~xico, D.F. 

24.10. G~nero: reportaje/actualidad, promocional, publicitario. 

26.1. Fuentes: ~~~gi~igc 30-11-20, 03-12-20. 

27. Not~s: Docum~ntal sobre un concurso taquimecanogr~fico 

ora~ni~ado por el rot~livo ~~G§l§iQC· 

76 I HASTA DESPUES DE LA MUERTE I 11?20 I LM 

3.~. CnmpaNJa productora: Ediciones Camus 

'I "f"'' ~ I \ l"°'I 1' 1, 1 I'\ i -~ ~I r~ _., ; ('"1 ... , f • l ....,, Fl 
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3.3. Productor: German Camus. 

5.2. Dirección arttstica: Ernesto Vollrath. 

6.1. Fuente original: la obra homOnima de Hanuea José OthOn. 

6 • .4. Adaptad On: Jase Manuel Ramos. 

7.1. Fotografia: Ezequiel Carrasco. 

11.6. MLlebles: Adquiridos en "El Palacio de Hierr-0 11
• 

12. Vestuario: Confeccionado en la Gran Sastrerla de Bucher Bros. 

16. Int~rpretes y personajes: Emma Padilla, tlvira Ortiz, Aida 
Verdas, Enrique Cantalaóba, Antonio Galé, Arnando Belio Avila, 
Eduardo Martorell, Manuel Mario Irigoyen, Dr. Petris de Saint 
Amant~ Agustln Carrillo de Albornoz, Guillerma Hernandez Gómez, 
Matilde Cires Sanchez, Consuelo Maldonado. 

17.4. Duracibn: 8 partes. 

18. Fecha de rodaje: Filmada en noviembre de 19:0. 

19.1. Estudios: Estudios Camus. 

20. Costo: 75 mil pesos. 

21.2. Estreno: viernes 8 de abril de 1921. 

21.3. Cines de estreno: San Juan de Letr~n, TrianOn Palace~ 
Venecia, América. 

24.7. Forma: ficciOn. 

24.9. Lugar de la accion: Repóblica Mexicana4 

24. 10. drama. 

26.1. Fuenti:>s: 
1. BermOde::: Zatarain 1934.9: 21. 
:~. Greco 1975 .. 
3. S~!:.!:?1SiQt: 05-11, 17-11-20, 1 :2' 31-0¡, 03, os, 06, os-

04' 13-06' (18' 09-11-21. 
4. S~ncho::: Garcla 1947.8: 55. 
5. 
6. 
7. 

S,~nctw::: Gurcla 1951-5•1 <13-09-52). 
S~nchr::: Garcta 1957: 66-67. 
~l UoiY~CQ~l 03-03, 04-04, 11-11-~1. 

27. N<:it,'I~;: Dr";pu1'~s de trr!S c·n'.:.;.:1ycJw cnmD p:uh .. d.::tor (~~t:idi:.H:! y 
~~~~1t_>¿ c•n 191!1, y L!.! ~1,~UcJª U~ü !.l!.Jhf!~Q~il t.m 1r,i~·n con n!lc .. '\LlVlb 
b11c•nL.>':'.. roi:;ul l~1clo~,. Gt.Jrm~1n Ci.lmu::; ¡J,_,c i di 6 c1vt~nh.~· .élt":>e Lle ni.:\1h:1· .i 

sisl:nm!\tic::\ rm l;.\ produccion cirh111i.,Lüqr·;':lf11:.~\. i1·~;i, dc•spuós del ir
'" lo,_; E·:;L1duc:. Unidos con t!l dirr!t:lor Erncc;ta \/0Jlr· •. 1U1 1:.>n LlL1scd Ju 

' ..-.... _•1 C' 
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equipo, se cstablccon formalmanta, an lcl cuclrta Cdll~ Je 
Rr::-vilL'\l]ige:,do 51,los "Ti1ller·r"·~:; y [!.;;t.udios do lo~• s~l'lun~s Camus y 
Cia.", inci1.1gurC\dos snlPmn1.'1n1:>ntc c.~l 18 de novícmbn? de 1920. 

El prim~r frL1to d~ 1~ nuova empr~sa fu~ U~§t~ ~g~eY~§ ~Q !ª 
ffi!:.!Qr.tg qur. .1p..:wcntc~mt:ntc o!'.; tuba fil m..'.lndcEíl~ dt:': r.lc• fü1t1:-~s de la 
in~uguraciOn de los estudios~ ~n cuyo interior se realizb casi 
totalmente -cosa inusitada en nuestro cinu-. 

La ~mpresa productora de Camus no logró sobrevivir el aNo de 
1921, p~ro termino la produccibn do otrus cuatro peliculas: 0!ª§ 
~Qi§Ct~§, sn !~ b~~i~UQD, Q~rm~D Y Bmn~§iª· 

77 / LA MONUMENTAL CORRIDA DE TOROS DE LA PRESENTACION DEL AS DE 
LOS TOREROS RODOLFO GAONA / 1920 / CI 

3.2. CompaN!a productora: Germ~n Camus y Cia. 

4.1. Distribución: GermAn Camus y Cla. 

17.4. DuraciOn: desconocida. 

18. Fecha de rodaje: Filmada el 21 de noviembre de 1920. 

21.2. Estreno: jueves 25 de noviembre de 1920. 

21.3. Cines de estreno: Venecia, TridnOn Palace, San Juan de 
LetrAn, San Hipólito, ~~nix, Casino y Parisiana. 

24.7. Forma: documental 

24.8. Tiempo de la accibn: presente. 

24.9. Lugar de la acción: M~xico, D.F. 

24.10. G~nero: reportaje I actualidad. 

26.1. Fuentes: ~~sg!~!gc 21, 23-11-20. 

27. Notas: Carnus adquiriO la exclusiva para filmar todas las 
corridas de Gaona a lo largo de la temporada 1921-22. 

78 I CORRIDA DE TOROS POR GAONA Y DOMINGUI» I 1920 I CI 

3.2. CompnNla productoras GermAn Camus y Cla. 

4. 1. Oi. str i buci on: Germ~n Cam1.1s y Cl a. 



_________ 4. SUMMA FILMICA MEXICANA _______________ /ANO 1920/ 

78-79 

.. 
17. Duración: desconocida. 

18. Fecha de rodaje: 28 de febrero de 1920. 

21. 2. Estreno: viernes 2 de diciembre de 1920. 

21.3. Cines de estreno: San Juan de LetrAn, TrianOn Palace, 
Americ:a, Venecia, San Hipolito, Fenb:. 

24.7. Forma: documental. 

24.8. Tiempo de la accion: presente. 

24.9. Lugar de la accion: Mexico, D.F. 

24.10. Genero: reportaje/actualidad. . . 

26.1. Fuentes: g~S!!§!ec 30-11, 03-12-20. 

79 / CHARLDT'S, LLAPISERA Y SU BOTONES / 1920 / CI 

3.2. CompaNia productora: German Camus y Cia. 

4.1. Distribucian: German Camus y Cia. 

17. Duracibn: desconocida. 

18 F~cha de rodaje: 8 de diciembre de 1920~ 

19.3. Locaciones: Plaza de Toros El Toreo. 

21.2. Estreno: domingo 12 de diciembre de 1920. 

21.3. Cinas de estreno: Am~rica, San Hipólito, Santa Maria la 
Redonda, Fausto, BriseNo, Progreso y Cervantes. 

24.7. Forma: documental. 

24.8. Tiempo de la accion: presente. 

24.9. Lugar de la acciOn: M~Hico, D.F. 

24.10. G&nero: reportaj8/actualidad. 

~6.1. Fuentes: EHf2l~iuc os, 10, 11-12-20. 

~7. Not;:,~,: Documental que registra l.:.\ c:orTi da dol grupo d"'' 
t:cweros bufos del t l tul o. 

1 M 11 ,..., ! 1 11 ,-, .. ,, .. , • I ....,~ i 1 
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80 I LA GRAN CORRIDA DE TOROS PRESENTACIDN DE IGNACIO SANCHEZ 
MEJIAS / 1920 / CI 

3.2. CompaNla productora: Germ~n Camus y Cia. 

4.1. Distribución: GermAn Camus y Cia~ 

17. Duracion: desconocida. 

18. Fecha de rodaje: Filmada el 12 de diciembre de 1920. 

19.3. Locaciones: Plaza de Toros El Toreo. 

21.2. Estreno: jueves 16 de diciembre de 1920. 

21.3. Cines de estreno: Venecia, TrianOn Palace, San Juan de 
LetrAn, San Hipólito, Fénix. 

·24.7. Forma: documental. 

24.8. Tiempo de la accion: presente. 

24.9. Lugar de la acciOn: M~xico, D.F. 

24.10. Género: reportaje/actualidad. 

27. Notas: Presenta la corrida del toreo Ignacio S~nchez Mejlas 
celebrada en El Toreo el domingo 12 de diciembre de 1920. 

81 / LA GRAN CORRIDA DE TOROS BENEFICO DE ERNESTO PASTOR 
ALTERNANDO CON IGNACIO SANCHEZ MEJIAS I 1920 I CM 

3.2. CompaNia productora: Germ~n Camus y Cia. 

4.1. Distribucibn: Germ~n Camus y Cia. 

17.4. Duración: ~ partes. 

18. Fecha da rodaje: Filmada el 19 de diciombre da 19~0. 

19.3. Locnciones: Plaza de Toros El Toreo. 

21.2. Estrono: jueves 23 da diciombro de 19~0. 

~1.3. Cin~s dQ estreno: S~n Ju~n de Letr~n, D·ianón Palace, San 
Hipolit'.c), Vi:mac:id, 1'.\m~ric.-:1, FcrüH. 
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24.7. Forma: documental. 

24.8. Tiempo de la accibn: presente. 

24.9. Lug.:ir de la accion: Me>:ico, D.F. 

24.10. G~nero: reportaje/actualidad. 

26.1. Fuentes: gli~@!§!QC 23-12-20. 

27. Notas: Documental sobre la corrida del titulo celebrada el 
domingo 19 dn diciembre de 1920. 

S2 / CINE-REVISTA SEMANAL MEXICO I 1920 I NR 

27. Notas: Filmada desde julio de 1919 <ver ficha <56>>, la g!og= 
B!~i§tª §~mªnªl ~~~i~g desaparecib en el mes de abril de 1920. 
El 6 de mayo la productora anuncia la suspensibn del noticiario 
por c.::\usa de fuer-za mayor y "hasta nuevo aviso". Continuó 1 a 
inclusion regul~r de episodios de b~~§Q~ª§ aªsignªl@§ o b@~§Q~ªi 
Q§ ls2 sªllg§ g§ ~~~i~Q (ver ficha <55)), 

1.8. N~mero de emisibn: 26. 

21. 2. Estreno: jue·ves 8 de enero de 1920. 

21.3. Cines de estreno: Salón Rojo, San Hipolito, Olimpia y 
Alc~zar. 

25. Sinopsis: 11 TOPICDS. - INFORMACION DE LA SEMANA. - Llegada del 
Comandante Usagawa y oficial es del Crucero "Yakumo" a ésta 
capital.- Kermesse organi~ada por la colonia Nipona en honor ci~ 

los m.:1rinos del c:rucero "Yukumo".- Inauguración tlu los BaNos dL?l 
HotPl Rragis.- M~xicc Colonidl.- MO~ico MonumonLal.- Viaje por ~l 
Fr::rroc:i\rr i 1 Mo::i cnnd a On11:Jtusco. - Me:: i co I ndL•str i al. - Hospi t¿d 
General.- DifPrentes aspectos de ~sta insituciOn de 
beneficienci "''· 11 

1.8. NOmero de emision: 27. 

21. 2. Estrcmo: juevr?s 15 dr~ rmPro d~ 1920. 

21.3. Cin~s de estreno: Salón Rojo, Gan Hipólito, Olimpia~ 
Alc:a:-:ar. 
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25. Sinopsis= "Tópicos.- A travGis de la Repu'.blic¿1.- Edif.i't:ic:>~ 

coloniales,- EL FUERTE DE GUADALUPE.- VERACRUZ, Puerto principal 
del Est.::1do que actuul mr.:nte! se uncuE!ntr .. 1 cori:nc:>Vi do por- 1 os 
fenOmenos sisrnnlOgicos. Edificios y C all~s principales. 
lNSTITUCIOM DE f!ENEFICJE~,lCIA, HOr~F'ITf.'\L GENERAL. NUESTRA VISITt1 
AL OBSERVATORIO NACIONAL DE MEXICO." 

1.8. N~mero de emisibn: 28. 

21.2. Estrena: jueves 22 de enero de 1920. 

21.3. CinRs de estreno: Salbn Rojo, San Hipolito, Olimpia, 
Al cllz ar. 

25. Sinopsis: "TOPICOS.- lnformacion de la SE:mana.- La ,comida 
literaria del UNIVERSAL.- El Observatorio Nacional de México, 
Tacubaya, D.F., Departamento de M8tereologia. Aparatos más 
modernos. - "LEYENDA DEL PADRE LECUDl'JA" Montaje C\ todo lujo. - A 
TRAVES DE LA REPUBLICA.- Por la ciudad de Puabla. Portenosos 
edificios coloniales, calles, EL FUERTE. 

1.8. N~mero de emisibn: 29. 

21.2. Estreno: jueves 29 de enero de 1920. 

1.8. NOmero de emisibn: 30. 

21.2. Estreno: jueves 5 de febrriro de 1920 C?>. 

21.3. Cines de estreno: Salbn Rojo, San Hlpblito, Olimpia, 
Alc~zar. 

25. Sinopsis: "Topicos.- Noticias dl? la semana.- Pintorescos 
al redt.'dores de 1 a Capital. - LEYENDA DE LA CALLE DE LA AMAF\GURA." 

1.8. Numero de emision: 31. 

21.2. Estreno: jueves 12 de febrero de 19:0. 

25. Si. nop~;i s: "TOPICDS. - INFORMACION DE U'; SEMP1NA. - Sol cmnc• 
i naur1ur .~e: i tin dPl Col OC] i o Ml 1 i L.·w. NUr::snms BDl:LEY'Af~DS. - A tr cWC!S 

de la Rop~blica: GUADALAJARA.- Pintor~scos <llr~dedores de la 
ciud<1d. MEXTCO COLONH1L~ GALGi:IA CINEMATDGR1iF1Ct1 t''lld"ISTICA." 

1.8. NOmoro de emisiOn: 32. 

21. 2. Estrr>no: juovcs 19 clt~ fubrf..'ro rfo 1920. 

71.3. Cine"; r.lt~ E•slrrmo: S.:.m Hipólito, Victc.ir-ia. 
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25. Sinapsis: 11 TOPICOS. - INFOf:MACION DE LA SEMANf'.). - Excl.lrsi ón del 
Congreso Comrrcial a la F~brica San Rafael.- Noticias de EL 
UNIVERSAL.- PINTORESCOS ALREDEDORES DE LA CIUDAD. VIVEROS DE 
COYOACAN." 

1.8. NOmero de emisión: 33. 

21.2. Estreno: ju~ves 26 de febrero de 1920 C?>. 

25. Sinopsis: "Contiene la hermosa leyenda de 'La princesa 
azteca•. Funerales del Sr. Dr. Luis Coyula. Traslado de los 
restos del Ex-Vice-Presidente de la RepOblica, Sr. Lic. José M. 
Pino Su~rez; Galerla cinematogrAfica.- <Viveros de Coyoac~n', 

etc:., etc. 11 

1.8. NOmero de emisión: 34. 

21.2. Estreno: jueves 4 de marzo de 1920~ 

25. Sinopsis: 11 TOPICOS.- INFDRMACION DE LA SEMANA.- Magnificas 
rec:osntrucciones esc~nicas de la Prisibn de San Juan de Ulúa y el 
glorioso Colegio Militar de Chapultepec.- Alrededores de la 
ciudad. 11 Tambi~n contenia la 12yenda de la 5a. de San JerOnimo 
Calle de la Buena Suerte. 

1.8. N~mero de emisión: 35. 

21.2. Estreno: jueves 25 de marzo. 

21.3. Cin~s de estreno: San Hipblito, Victoria, Santa Maria la 
Ribera y otros. 

25. Sinopsis: "TOPICOS. - INFORMACION DE LA SEl'1ANA. - Llegada del 
seNor Ingeniero I. Bonillas. Mejoras en la Colonia Morelos por 
la Junta de Embellecimiento. Base Ball. ALREDEDORES DE LA 
CIUDAD. GALERIA ARTISTICA." 

1.8. NOmero de emisibn: 36. 

21.2. Estreno: jueves 1o. de abril de 1920. 

21.3. Cines de estreno: San Hipólito, Victoria, Santa Maria la 
Ri ber,'.\, 

25. Sinnp~-:;f!;: "TOPICOS.- INFORMACIONOE u~ SE:·rnw~.- ViL'r-ll{:]S dt~' 

Doloras E'n S¿rnta Anita.- Dcndición dt~ l._\!:; palmas l'!ll la c .. .\tuJr·.::d.·
S,'\ l id .1 rfr1 Mi .:;¡, en L\ I íJ 11 ~oc. L'\ clE .. ' la S.cHJY- .::ld il F i\1n i li d. ··· 11'.JlllLm a J ,_, d t.> 

1 a Cnl en L• r:",pal'lol.1 rm MI'.>:: i co .::il ;111li \JO uci E~.p .. tl'1 ... 1, S"·í~cw Dwll h.'._.¡ i :: 
F. PaL'wiccini. MEXICO MONU~1C::NTi)l.- Lc.•,\t:ro N .. H:::1on.:.d. 
Desc:ripcion dE' su mat·;willosa m<Jquiriar-i.1.- HEXICO i)f\UEOLLJGICLl. 

~1 ' 
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TEOTIHIJACAN. 11 

1.8. NOmero de emision: 37. 

21.2. Estreno: jueves 8 de abril de 1920. 

21.3. Cines de estreno~ San Hipolito, Victoria y Santa Maria la 
Ribera. 

25. Sinopsis: "TOPICOS.- INFDRMACION DE LA SEMANA.- Sabado de 
Gloria. Momentos en que se descubren los altar~s de la Catedral. 
Nuestro huesped: Vicente Blascn IbaNe: ~n su visita a 
Guadalajara. M~xico arqueolbgico: Continuación de nuestra visita 
a las Pir~mides de San Juan TeotihuacAn. A TRAVES DE LA 
REPUBLICA: Guadalajara. San Felipe Neri y Diaz de León." 

1.8. Nómero de emision: 38. 

21.2. Estreno: jueves 15 de abril de 1920. 

21.3. Cines de estr~no: Salen Rojo, San Hipolito, Olimpia, Santa 
Maria la Ribera, Victoria. 

25. Sinopsis: "CONTIENE LOS SIGUIENTES TDPICffi.- INFORMACION DE 
LA SEMANA: Funerales del SeNor Don Carlos MuN~ia: FotOgrafo del 
UNIVERSAL.- SaJida de Misa de 12 de la Igl0sia de San Fernando. 
MEXJCO MONUMENTAL: Teatro Nacional, Bibliote:a Nacional. E:: 
Aduana de Santiago. Visita al pueblo de los ~emedios. GALERIA 
CINEMATOGRAFICA. TOPICOS DEL UNIVERSAL. ?Cha~in en M~xico? En 
nuestra revista contestaremos a ustedes." 

1.8. NOmero de emisibn: 39. 

21.2. Estreno: jueves 22 de abril de 1920. 

21.3. Cines de estreno: Salen Rojo, San Hipolito, Olimpia. 

25. Sinopsis: "TOPICOS. - I NFDRMACI DN DE LA SEMANA. - F\ecepci bn 
ofici<:1l dPl E::cmo. Sr~Nor Baron de Ri::noz, Ministr-o de Belgica.- El 
General Marciano Gonz~lez se hace cargo du la DirecciOn de 
Establec:i.mit-ntos Fabriles y Aprovision .. 1micntos rlilil2w0s.- MEXICU 
MONUMENTAL: Tearo Nacional. Continuación.- ~~XICO INDUSTRI~L.

Gran F~brica de conservas alimonticias a_EMENTE JACQUES. 
CONTINLlt'ICION. A trav~s dt'1 la Rr?pttlllica. CUERN1'..'\\,'.'iC1~. 11 

1.8. NOmcro de cmisiOn: 40. 

~1.~. E~treno: juvvcs =9 da abril de 19~0. 

21.3. Cini~r..; d1~ p;~treno: Salón Rojo, S.:.u1 Hipoliio, Dlimpia. 

• ,,. .. r ' J'i -i '"' ,..,. • I •. ,. .. ' 
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25. Sinopsis: 11 TOPICOS.- INFORMACION DE LA SEMf',NA: Interiores de 
la S~crGtaria do Com~rcio y Obrds POblicas.- Kermess~ en el 
Tivoli del Eliseo, organi2ada por el Centro Unibn. Museo 
Nacional da Artillcrla. Inturesantlsimas obras de sanedmiento de 
la Ciud,1d de M?:~:ico. Topic:os de Prens.;;,." 



CONCLUSIONES -------------------.-------------------------- -----

.. 

El presente trabajo se propuso la profundización y continuacibn 

de los esfuerzos f ilmogrAficos sobre el cine mudo que, 

finalmente, entroncaran con los multiples trabajos efectuados 

alrededor de la cinematografia mexicana sonora. La importancia 

de la presente investigacion reside en la necesidad de 

reconstruir la memoria cultural de un periodo prActicamente 

olvidado del que lamentablemente se han perdido las peliculas y 

del que carecemos de datos fidedignos. 

Destac~mos la trascendencia del rescate filmogr•fico y 

proponemos una serie de elementos que consideramos indispensabl~s 

para el establecimiento de las fichas filmograficas con especicll 

r~forcncla al caso mexicano del periodo mudo. Es por eso que 

hablamos do una filmografla critica. 

El producto cin~matagr~fico, la pelicula o film, es ~1 

rr~nul t,:uio f i n;1l dc)l procc..:.>~>O de produce: i an. Cn el se concr~t~n 

ln~ aspir~cione& y logros formales, t6cnico~ y comerciales ~~ 
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aquellos que la realizan. Concreta~ ademas, la cosmovisión de sus 

. 
productores y del personal creativo. El comportamiento ci~ la 

producción es un indicador de las dificultades y alcances de 

nuestr-os primeros cineastas por fundar una industria 

ci nematograf i ca. 

La revisiOn.del material hemerografico y bibliografico nos 

permitiO confirmar la estrecha relación existente entre la 

produtciOn filmica y la sociedad global que la determina en 

~ltima instancia. 

La exploración sistematica de las fuentes 

bi bl i ohemerograf i cas demanda una c:onsi d·erabl e e anti dad de tiempo 

y dedicacfOn que sblo sera posible cumplir cabalmente merced a un 

esfuerzo colectivo. Por eso, aqui hemos de~idido aplicar 

nuestras consideraciones y sugerencias a un periodo especifico de 

nuestra historia fllmica: el que corre de 1916 a 1920, durante el 

cuAl se ragulari:O en nuestro pafs la producciOn de cintas largas 

de argumento y que coincide con el establecimiento del 

carrancismo. 

Para la comprensiOn del cine como un fenómeno social 

propusimos conceptualizarlo como un proceso de pr-odLICCiOn 

cultural~ nociOn derivada de las proposiciones teóricas de Ruy· 

S.!\nchez (1978~ 1981> y Huaco (1965). Ese concepto nos parmite 

orientar nuostra aprehonsiOn y comprensibn de las condiciones de 

producciOn del cine atendiendo los pases siguientes: 

a) IdDntificaciOn de las caractaristican dol momento histórica 

quo se entudia y locali2aciOn de las estrat~gi~~ de clasu de lo~ 

grupos hPgemonicos. 

b> OescntraNamionto del p~pal qua dosempnND l~ cinLlmatografia y 

'"""' ' ,¡ 1 '\ ,.., .... I ...... ~ f 1
1 
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la industria cinematogr~fica en esa formacibn social, con 

especial referencia a la sociedad mexicana. .. 
e> DescripciOn y GXplicacibn del proc8so de funcionamiento de la 

industria CproducciOn~ distribucibn y exhibiciOn>, su 

organizacibn y su compleja relacibn dial~ctica con el proceso 

econbmico que lo determina en Oltima instancia. 

d> Profundizacibn de nuestros conocimiento de aquellos que 

realizan o influyen direct.:tmente en el proceso de produccion 

U lmico. 

e> AnAlisis de las peliculas para conocer mejor a sus creadores: 

su vision del mLindo y de la realidad social, Sll dominio tecnico 

del medio, su concepcibn formal y las influencias que la nutren; 

as! como de la sociedad en que surgieron. 

En el periodo de 1916 a 1920, culminación de la Revolucion 

Mexicana de 1910~ vemos el triunfo del carrancismo y la derrota 

de los movimientos campesinos de Villa y Zapata. Consolida~o 

militar y formalmente con la promulgacion de ila constitucion de 

1917, los caudillos victoriosos inician la disputa por el poder 

qlle termina con la muerte de Venustiano Can .... an::a en mayo de 1920 

y el encumbramiento de los jefes sonorense.s encabezados por 

Alvaro Obregon. El final de 1920 transcL1rre cnn el interinato de 

Adolfo de la Huerta, preparatorio del pcrioda presidencial d8 

Obregbn para el cuatrienio 1920-1924. 

Para comprender el auge fllmico do 1916-1921 se anotaron 

como algunos de los factores explicativas, la paulatina 

estabili~aciOn de la vida nacional y capit&lina a partir ciu 

a9osto de \915 cuando l~s fuer:as cons1itucionalistas 

e~tablecen d~finitivamente en la ciudad da Mé1ico, al crecimiunlw 
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de la capital con migrantes rurales que huian de las zan~s da 

. 
guerra, la norm~li~aci6n econOmica. Las producciones filmicas 

del periodo intentaron, por·una parte, promover una imagen de 

paz, civilizacibn y cultura que contrarrestaran el estereotipo de 

de bancJidos y matones" tan difundida por el cine 

norteamericano. Este cine no fue siempre realizado por cineastas 

adictos a las ideas revolucionarias. Par otra parte, la 

cinematografla del periodo se propuso respaldar al regimen 

constitucionalista frente a las "hordas" zapatistas y villistas, 

asf como apoyar el proceso de "reconstruccion nacional" iniciado 

por Carranza. Finalmente, algunos· cineastas ensayaron la 

bt:1squeda · de una expresi on naci anal a trav~s del cine, acorde a 

las reivindicaciones nacionalistas, indigenistas y sociales 

derivadas del movimiento revolucionario, aunque de una manera 

confusa, dispersa y diversa. 

No obstante los serios esfuerzos por fundar una industria 

mexicana de cinematograffa a la manera norteamericana o europea, 

nunca le fue posible competir con sus poderosos modelos. SOlo la 

llegada del sonido~ a fines de los aNos veinte, creo la coyuntura 

favorable y definitiva para la fundación del cine mexicano. 

A partir del an~lisis de los trabajos filmograficos · 

conocidos sobre i d . f. f'l fi e ne mu o mexicano propusimos una i mogra a 

critica que deberA satisfacer las siguientes caracteristicas: 

a) Incorporar todas lus pel!cLtl.:\S nacional~s sin considerar 

g~nero o duraciOn; 

b) La"ardenaci6n del material deber~ ser cronolOgico, ateni6ndosQ 

fundamentalmento a las fechas de producción; 

e) La ficha filmogr~fica deber6 ser completa y exhauGtiva e 

t t"\:.. 1 
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incorporar las fuentes de la información. 
.. 

d> Con-forme a las recomerid,)ci ones de la FIAF, deber a regi stran~i.-! 
. 

sólo producciOnes nacionales terminadas. Cuando se decide 

incluir uno o mas tttulos que respcndQn a otros criterios, 

deberAn registrarse aparte del corpus principal. 

e) Todo repertorio fl lmico debora ser acompa.'1'!ado de un indice 

onom~st i c:o y de titules que facilite la consulta de la 

fi 1 mograf i a. 

f) Cada pel i cLtl a deber'-.:1 tener una el ave o numero de 

i d1.?nt i fi c ac ion. 

La filmografia 1916-1920 se elaboro siguiendo esto~ 

criterios y, adem~s, considerando todos los elementos que 

proponemos como indispensables en una ficha filmografica. 

elaborar esta ampliamos y profundizamos nuestros trabajos de ', 

investigacibn biblio-hemerografica. 

Debemos seNalar que, en nuestra opinión~ los aspectos mas 

conflictivos en la confección de la filmografa son los que 

corresponden al analisis de forma y contenido, especialmente lo 

referido al analisis de contenido. Es necesario trabajar mas ese 

aspecto b~sico que facilitarla enormemente la clasificación y 

estudio estad!stico de grandes vol~menes do cintas a través de 

procedimientos automatizados. 

' ,..,.,, 'l 
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.. 
CATEGORIA DE PELICULAS PARA EL FOT!MATO 
MARO II ELABORADO POR LA BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE .AMERICA 

(FUENTE: FIAF 1982: 42-43) 

Categori'a de peh'cul.:is para MARC 11. 

FORMA ros DIFERENTES 

Ficción 

largometrajes -tres o más rollos 
cortos -uno o dos rollos 
teleteatros -hechos para televisión 
series teatrn les 
diversión televisiva o series dramáticas 
otras.peli'culas para televisión 
avances 

No ficción 

actualidad 
avances 
noticias para televisión 
noticieros 
Si!ries para televisión 
otr.•~ para televisión 

DESCRIPTORES DE CQNTENIDO 

Ficción 

aventura 
antologi'a 
biográfica 
ci1mcia ficción 
•Íepl>r!es 
dt.llllJ 

dt!l~ct 1vc·cr 1rn1nal ·m1ster io 
t!1otica 
esp1".1 

l;1buln~. mitos, lcyemfos 
f,1nt,1s1·a 
gwm a 
h1sti.iricJ 

ho1 rnr·s11s¡.>t•nso·emoción 
mu~i,:.11 

1111ios, pcliculas pnra 
µ01i·11c:1 
rt)h!jl1)~,1 

sicolo!l•CJ 
so1:i,1lo!J 1c,1 
mrreal is liHlX t111111111mtal 
w1•s:1}rn 

' ' 

No ficción 

arte 
científica 
danza 
deporte 
documental histórico 
documental polltico 
documental socinl 
experimental 
industrial 
instructiva-educ<1tiva 
lengua-literatura 
música 
naturale:!a 
películas de estudiantes 
películas de niños 
promociona! 
pmpaganda 
pu..111icidad 
rE>!igiosa 
servicio público 
tecnológica 
via;us 

' 
DESCRIPTORES DE TECNICAS 

Ficción 

caricatura 
película de tlteres 
película de modelos 
película de siluetas 
anim;ición con computadora 
película gráfica 

No ficción 

cadcatura 
película de tltcres . : " 

' pt:licula de modelos 
· película de siluetas 

, animación con comput,1dora 
película gráfica 
coll<ige 
película de duendes (pixilación) 

/ AI / 
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LI8TA DE GENEROS O CATEGORIAS FILNICAS 
UTILIZADAS EN EL N.ATIONAL FILM ARCHIVE 
DE LONDRES~ REINO UNIDO 
(FUENTE: FIAF 1982: 43) 

Ficción 

Aventura . 

Animal 
Niños 
Comedia 

Crimen 

Drama 

Eplca 
Fantasi'a 
Historia 

Horror 
Musical 

Ciencia 
ficción 
Sexo 
Guerra 
!solo rn el 
siglo 201 

Western 

No licct'ón 

ADV 

ADV/ADJ 

ADV/ADL 
AML 
CHN 
COM 
COM/CMD 
COM/CMF 
COM/CMR 
CRM 
CRM/CRG 
CRM/CRP 
ORA 
DRA/DRD 
DRA/DRM 
DRA/DRP 
DRA/J)RR 
DRAIDRS 

DRA/DRT 
EPC 
FAN 
HST 
HF'Tl/./PR 
HSTIHBC 

HST/HOO 
HST/HOI 
HST/H19 
HOR 
MUS 
MUS/SAL 
MUS/JAZ 
MUS/OPR 
SCF 

SEX 
WAR 

WAR . .WRT 
WAR·WR2 
WAR:WRf 
11'AR WRK 
WAR WRS 
WAR!l-t'RV 
WES 

Actua!icfatl ACT 
Co111¡11l;1c1ón Cl'L 
Oc1•'.unirr1t.1I DOC 
lnst1ucllvo/ 

CDU!fUR 

en general 
en la selva 
leyendas, mitos, etc. 
héroe en largometrajes 
producidas por niños 
en general 
domestica 
farsa 
romántica 
en general 
criminal como héroe 
policía como héroe 
en general 
doméstico 
melodrama 
sicológico 
rom;íntico 
sociológico -palitica, pro· 
blemJs raciales, drogas, etc. 
religioso (teológico) 

en general 
prehistoria 
a de e -civilizaciones romJ· 
na, griega, egipcia, judla, etc. 
-100 d de e 
100·199ddeC 
1900·1999 d de c 

en general 
b.1llet 
jazz 
ópera, actuaciones directos 

en general 

primera guerra mundiJI 
Sl'\)Undu 9uer1a mundial 
en lrl;rndu fEi1c) 
en Corea 
chino-japonesa 
en Vietnam 

rcporlnje 

con nl~im t~ma o n11m~ujt• 
)DClt>IÓ!JICO 

cn1u11.1111a do cunlqu 1c1 l tJll>. 

en11rnnn111~nto imtustr i;1I o 
prof1~Sl(.Hhif J>tll ;\ \lfUt 1nd1ct1S, 

l'Stlldlilfltcs dtl llll'tl1c:i11,1, l't~ 

, ... ,, -

lnlerés 

Propaganda 
Avance 

EDUISCH 

EDU/SPE 

INT 

.?RO 
TRL 

Ficción/no fico'ón 

Aficionado AMA 
AMA/CHN 

'AMAICLU 
AMAISTU 

Animación ANM 
ANM/CAR 
ANMICTR 
.ANM/DIA 
ANMIGRA 
ANM/MOD 

ANM/PUP 

J.NM/SLH 
ANM/STL 

.ANM/TCK 
Expt?Timental fXP 
Movimientos .i--IOV 

MOV/EPR 
MOV/FRE 
.lfOVINEO 
,t10V/REA 
MOV/SUR 

.. 

en escuelas, hasta la edad dt: 
18 ailos 
especialistas -doctor es, vete· 
rinarios, etc. (pract icantesl 
trata• un tema de act ualldad 
con un enfoque popular 

tipo corto 

en gene1al 
niilos (hecho por) 
clubes v sociedades 
estudiantes 
en gene1al 
caricaturas 
computadora 
diag1ama . 
dibujos sobre la pel icula 
modelos (p1 inc1palmentc ti· 
guras inanimadas pa1 a no 
ficciónl 
Títeres (principalmente obje· 
los animados para ticciónl 
siluetas 
imágenes fijas con lente en 
movimiento . 
trucos 

en general 
expresionista 
cinema libre 
neorrealista 
realista 
surrealista 
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LIST$\ DE GENEROS O CATEGORIAS FIL"f,"'ICAS 

UTILIZADAS POR ETJ MAGYAR FIL1.1TUDOMANYI 
INTEZET ES FILMARCHIVUM DE IDJNGRIA 

(FUENTE: FIAF 1982~ 41) 

A. Largometrajes y cortos de ficción 

1 drama sicológico 
3 sociedad: socio logia, trabajo, profesión, etnografía. 

etc. 
5 ciencias naturales: 

expediciones, descubrimientos, películas de anima
les, etc. 

7 artes 
historia del cine, estilos, compilaciones, avances de 
películas de diversión, películas policiacas, de es
pionaje, de horror, westerns, de ciencia ficción. 
para.jóvenes y nii\os. 
fantasía: comedias, có;nicas, sátiras, filmación de 
obras literarias, teatro filmado 
musical: ballet, clásica, música, ópera, opereta, co
media.musical, variedades 

9 pelfculas biográficas 
geografi'a, viajes, historia, historia de otros siglos 

B. fe! fculas anin1adas 

caricaturas 
pellculas de tlteres 

C. Documcnta/l!s/no ficción 

1 noticieros 
2 rcvistíls 
3 reportajes 
4 docurncntall'S 
5 pclt'culas científicas: películas industriales, sobre 

arte, agriculturu, salud, cte., películas cicntlficas 
didkticas t' populares 

. 6 compilaciones 

D. Pelicul.ls pulJ/icitarias 

.. 

/A III / 
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METODO DE CLASIPICACION DE TEMAS DE PETJICULAS 

EN MAGYAR FILTUDO?UNYI INTI~Z"ET FIHMRCHIVtJM 

DE HUNGRIA 
(FUENTE: FIAF 1982: 45- 56) 

1. SUCESOS HISTORICOS. POLITICOS 

Subdivisión 

·1 Periodo anterior a la primera guerra mundial 
·2 . Período de Ja primera guerra mundial 
-3 Periodo entre las dos guerras mundiales 
-4 Periodo de la segunda guerra mundial 
.5 Período posterior a la segunda guerra mundial 
·.O Sucesos internacionales 
• .1 Sucesos en Hun!Jr1'¡¡ 
· .2 Sucesos en los paises europeos (en orden alfa· 

bético) 
• .3 Sucesos en la Unión Soviética 
• .4 Sucesos en Asia 
• .5 Sucesos en A frica 
• .6 Sucesos en América 
• .7 Sucesos en Oce;111ia y Australia 
• .8 Sucesos en las regiones polares 

• .. 1 Primera guerra mundial 
• .. 2 Scgund;1 guerra mundial 
• .. 3 Guerras locales 
• .. 4 Lucha revolucionaria, guerras civiles 

11 Política interna 

(en orden alfabético por pals) 

110 Fiestas nacionales, conmemoraciones 
111 legislación 

.1 legislación central (Parlamento) 

.2 Legislación local (Concejos) 
¡ 112 Elecciones, votación 

.1 Central 
.2 Local 
.3 \Plebiscito 
.4 'Propaganda elect<'" 

113 Gobierno 
.1 Central foobiern 
.2 Local (Concejo$) 
.3 Administración ~spcciali~ada (verificación de 

. 114 
.o 
.1 
.2 
.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 
l 115 

.1 

.2 

.3 

medidas, finan?as, impuestos. subastas) 
M1mtcnirr.iento del orden público 
Policía, grndarmería 
Guardia fronttHiza 
Segurid:id del Estado 
Guardiri v empicados aduanales (registro 
~~... , contrabando) 

1a al.Ji era 
ou.t1bcro~ 

Guardias ''dustrialcs y privados 
Diversos l~iuarcfacspald;1s, guardias de honor, 
etc.} 
lnwstigac:ones cr irninalcs, averiguaciones 
Crímcrw>, criminales 
Jurisd 1cc'ún 
P1os1~cuc.oncs, jueces invcstignrlores 
Coites dt• justicia, tr ibunalcs d1i justicia 
Instituciones rwnalcs (p1 isioncs, trabajo far· 
zaóo, co•rt~et·ionales, tralla10 reformatorio \' 
educativo, ejecuciones, etc.) 

/A IV/ 
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.b 

116 
.1 
'11 
'12 
.13 
.14 
'15 
.16 
.2 

117 
'1 
.2 
.3 

118 

lnd1Hnniz.icion1~s. itmniHl,1s, trabaio de recu· 
pcrJci1Jn 
Cort111 no ofic1~1les (en f11m.1s, f,íbricJs, etc., 
para ofensJs menores) 
Sucesos de politic,1 interri.1 
Camb1M polit1cus, socinlcs 
Reconst1 ucción 
Planes ~.rnn'odicos 
AvJnces 
Crisis económicas, prospr.ridnd 
Movimientos cooperativistas 
Nacionalizaciones 
Movimientos, campañas 
Problemas d1) pol1'tica interna 
Problernds de nacionalidades 
Chovinismo, irredentismo 
Problemas raciales 
Banderns, escudos, himnos nacionales 

12 Sucesos políticos 

121 
.1 
.11 
.111 
.112 
.12 
.13 
.2 
.3 

122 
.1 
.2 
.3 
.4 

123 
.1 
.2 
.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

Conflíctcs poh'ticos armados 
Revoluciones 
Revoluciones socialistas 
Revolución socialista de octubre 
República de Concejos Húngara 
Revoluciones burguesas 
Contrarrevoluciones 

' ' 

·,Guerras civiles, levantamientos , motines 
Golpes militares y de Estado 
Terrorismo 
Terrorismo del poder estatal 
Ate.Hados políticos contra la vida de alguien 
Actos de terrorismo 
Campos de concentración, de trabajos forza· 
dos, de deportación, de internamiento 
Conflictos políticos no armados 
Sabotaje 
Huelgas 
Manifestaciones 

Juicios políticos 

Reuniones políticas 

Propaganda poli'tica 

Marchas políticas 

13 Partidos, organizaciones, movimientos políticos 

131 
.1 
.2 
,3 
.4 

132 
.1 
.11 
.13 
.2 

Pi1• tidos politices 
Partidos comunistas 
Partidos l,1boristas 
Partidos burgueses 
Partidos fascistas 

Org.111izi'tcioncs de masas 
Sindicatos 
Sindicatos de izQuierda 
Otros sindicatos 
Organ1zac1ones juvoniles 

.21 

.22 

.23 

.3 

. 31 

.32 

.33 

.4 
,5 

133 
'1 
.2 
.21 
.3 
.4 
,5 
.6 

De izquierda 
Fascistas 
Otras ( Fcdr.r<Jc1ón M untli.11 de la Juventud Ül!· 

mocrátic.1, F•!st1v.1I Mundial de 1;1 JuventudÍ. 
Org;1nil.ic1011cs, rnovim11~ntos femeninos 
De izquierda . 
Fascistas 
Otros 
Frentes populares 
Otras organizacion~s (de carich1d, raciales, 
nacionales, Cruz Rojal 

Mo11imiento~ 
Movimientos pacifistas 
Movimientos laborales 
Dr'a del trabajo 
Movimientos juveniles y estudiantiles 
Movimientos nacionafos 
Movimientos raciales 
Otros (antifascistas, anticomunistas, etc.) 

Subdivisiones según se necesiten para PARTIDOS, OR· 
GANIZACIONES, MOVIMIENTQ.S 

.1 Historia 

.2 Sedes, slmbolos, ban¡)¿ras, uniformes 

.31 Encuentros, reunionm;, congresos 

.32 Festejos 

.33 Actividad e!'I el moviniiento u organización 

.34 Educación 

14 Asuntos exteriores, relacione? internacionales 

141 
.1 
.11 
.12 
.13 
.14 
.15 
.16 
.2 
.21 

.22 

.3 

.31 

.32 

142 

.1 

.11 
'12 
.2 . 
.21 
.22 

Organizaciones interrucionales 
Organizaciones polr'titJS 
ONU (Organización v} las Naciones Unidas) 
UNESCO 
FAO 
OMS (Organización M1Jndial de la Salud) 
OIT (Organización ln:ernacional del Trabajo) 
Otras agencias de la C~U 
Organizaciones econánicas 
CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económi· 
cal 
Coaliciones capitalisus internacionales (Mer· 
común, áreas de libre comercio, etc.) 
Organizaciones militJ!tJS 
En países socialistas 
En paises capitalistas'.iOT AN, ANSEAN,etc.) 

Negociaciones, con1resos, conferencias, 
acuerdos intcrnaciomles 
Políticos 
Socialistas 
Capitalistas 
Económicos 
Socialistas 
Capitalistas 

1, U•\• '4 _,._..,,, .. ,,. 
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'.3 Culturales 
... e. 

.31 Socialistas 

.32 Capitalistas 

.4 Militares 

.41 Socialistas 

.42 Capital is tas 
,5 Armisticios, tratados de paz 
6 Paises que se independizan, anexiones de te· 

rritorios 

143 Diplomacia 
~ .1 Cuerpos diplomáticos (legaciones, consula· 

dos, reprcsentantaciones comerciales) 
.2 Estadistas visitantes 

-· 144 Asuntos coloniales 

.1 Colonización 

.2 Gobierno 

.3 Movimientos de independencia 

.4 Liberación de colonias 

145 Migración 
.1 1 nrnigración, emigración 
.2 Refugiados polt'ticos, emigración polltica 

15 Sucesos. mil ita res, guerras 

151 Polltica militar 
.1 Ultimata, proclamaciones de guerra 
.2 Fin de las guerras, armisticios 
.3 Justicia militar, cortes marciales 
.4 Juicios a criminales de guerra 
.5 Heridos, actividades de la Cruz Roja 
.6 Cementerios, funeralc,; militares 
,7 Prisioneros de guerra, campos de prisión 
·a Espionaje, servicios de espionaje 

152 Las fuerzas armadas 
.1 Servicio militar, rnclutamiento, movilización 

obligatorios 
.2 E scuclas, acaderniJs militares 
.3 Ejercicios 
.4 Maniobras ,, 
,5 Entrenamiento y E?jercicios civiles • 
.6 Campos, edificios militares 

'I 
.. 1 Bases militares 

153 Ramas y armas del servicio 
.1 Estado mayor general 
.2 Fuerzas terrestres 
.21 1 nfJntert'a (también motorizada) 
.22 CJllilllcrla 
.23 Trt1p;1s blinctact;1s 
,3 Art11icr1'a 
.4 Fucri,1s 1wv;1les, fluviales 
.5 Ful'r l<i, tfoft•nsa ¡11•1t•,1s 
.6 H;111ws e5pm:r;11t·~ dPI sPrvício milit¡¡r 
.61 U1ud;1rtc~ tic colwies 
.62 Ar m¡¡s nuck;H l'S 

.63 

.7 

.71 

.72 

.73 

.74 

.8 

154 
.1 
.11 
.12 
.2 
.3 

'.4 

155 

.1 

.2 

.3 

15!) 
.1 -
.2 
.3 
.4 
.5 

.6 

.7 
157 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

158 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.51 
.52 
.53 
.54 
.55 

.56 

.6 

.61 

.62 
,7 

150 

Armas bacterioló(licas, gu_crra qur'rnica 
Otras ramas del servicio militar 
Servicios de ahastecimiento militar 
Cuerpos de scr'iales, de reconocimiento 
Cuc1pos de ingenien·a (zapadores, explora· 
dores) 
Miscelánea 
Servicios de trabajo 

Escenas de batalla 
Campo qe batalla 
A campo abierto 
Combates callejeros 
Batallas navales 
Combates aéreos 
Dirección de la guerra, discusión de las tácti· 
cas 

Uniformes, banderas, ;:rmas, condecoracio· 
nes, divisas 
Uniformes 
Banderas, armas 
Condecoraciones, divisas 

Sucesos militares 
Festividades 
Desfiles 
Ascensos de oficiales 
Ornamentos festivos 
Los soldados presentes en festividades, even
tos sociales, culturales, deportivos 
Soldados participando o proporcionando 
ayuda a la población civil 
Relaciones de guerra 

" Territorio nacional 
t Condición de la población civil 

Daños de guerra, bajas civiles 
Fábric.:is de guerra 
Daños y const!cuencias de bornllardeo ató· 
mico 
Otras mnsecuencias de la guerra (epidemias, 
mutil.:;dos, etc.) 
Territorios ocupados 
Ocup.;ción 
Desmili1,1rización 
Gobierno 
Requisiciones, botr'n de gue1 ra 
Actividades co11t1 a la µolllilción civil 
Ocpor 1,1c1ón 
Tr.1hJro for1¡1do 
C.imp,is dt• concentr itcion 
Ghl'th1S 
Ejrcuc1l1ncs, sccu1•stros 

Miscel~111l'i1 

l\·1ovmm•ntus de 1 l's1stcnci<1 
R l'SISI t'llCl;l l l'\JU l.11 
Guc11 .1 O•' \Jll1'111ll.1s 
L ibt>1.1.:1011 dt! lt'l 11to1111s ocupados 

Fut•11,1~ 1111lit.111•s 1•11 ge111•1¡¡I 
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16 Sucusos anteriores íll siglo 20 

161 Edad p1<?histór1ca 
162 H isto1 ia ;111tigua 
163 Edild l\l<Jtfü 
16'1 H istori,1 111od~rnJ ( 1400· 1788) 
165 Histori.i reciente ( 1789·1900) 

2. CIENCIAS NATURALES 

21 1Wo1tcmácic.is 

22 Física 

Física teórica 
Mec,inica 
Acústica 
OpticJ 
Termo logia 
Electricidad 
Magnetismo 

221 
.1 
.2 
.3 
.4· 
.5 
.6 
.7 Estructura física de los materiales. 1 nvestiga· 

ción nuclear 
.8 Oui'mica física 

222 
.1 
.2 
.21 
.22 
.3 
.31 
.32 
.33 
.34 

Astronomía 
Astronomi'a teórica 
Astronomía práctica 
Observatorios 
1 nstrumentos, equipos 
Astronomi'a descriptiva 
El sol 
Los planetas 
La luna 
Las estrellas fijas 

223 Mi:teorología 
.1 lntrumentos 
.2 Predicción del tiempo 
.3 Tipos de precipitación 

' " 

.4 Fenómenos ópticos y eléctricos de la natura· 
le za 

.5 Otros fenómenos naturales 

23 Química 

231 Ouimica teórica 
232 Química experimental 

24 Gcoloi)ia, geodesia, gco11rafia 

241 • 
.o 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 

Geologia 
VolcJnes 
Terremotos 
Icebergs 
P,mtanos, marismas 
Cu11vas 
Llanuras 
Pozos, aguas minerales 

.7 

.8 

.81 

.82 

242 

243 
.1 
.2 

Suelos 
Rocas 
Tipos dtl minerales 
Explotación de minerales 

Geodt?sia 

Gcograf1'a 
Cartografia 
Descubrimientos gcogr;íficos 

25 Biología, ciencia de la vida 

251 Biologia 

252 Ciencia de la vida 
.1 Botánica 
.2 Zoo logia 

26 Ciencias médicas 

261 Ciencias médicas teóricas 

262 Ciencias médicas prácticas 
.1 Cirugia 
.2 Tratamientos, reconocimientos 
.3 Instrumental, equipos médicos 

263 Salud Pública' 
.1 Higiene 
.2 Hábitos de higiene. nutrición 

... 

.3 Prevención de accidentes, servicios de ambu
lancia 

.4 Prevención de enfermedades (profilaxis), epi· 
demias 

.5 

.6 

.7 

.8 

264 
.1 
.2 
.21 
.22 

Hábitos antihigiénicos 
Enfermedades ocupacionales, accidentes in· 
dustriales 
Hospitales, consultarios, maternidades, sana· 
torios 
Bar.os termales 

Sanidad animal 
Teórica 
Práctica 
Reconocimientos, tratamientos, cirug1'a 
Defensas contra epidemias 

27 Exploración espacial 

28 Desastres naturales 

281 1 nundaciones 
282 Terremotos 
283 Erupciones volcánic;is 
284 1 ncc nd ios 
285 Otros 

29 Temns generales do ciencias naturales 
lf' 
~.· - ........ _ ..... _ ..... ~--·--.... -·"".-:·~-·,·.~..,;..-:- .... ~#.~. -·-··· .. .,,..,_ -·. - ..... ~.· 

• • ... .;., .. *' ·~» ... '~-- ~·. · .. ~.: ·, ··~·.!"~·~ '. 
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J 

29{·'·'. ,, ... 

292 
293 
"294 
295 

Historia de la ciencia 
Experimentos, descubrimientos 
Expediciones, investigación 
Exhibiciones 
Cooperación científica internacional 

3. SOCIEDAD 
31 Vida cotidiana 
311 Vida familiar 

, t Sucesos familiares, vacaciones 
• t t Nacimientos, bautizos, nombres 
.12 Matrimonios, bodas, divorcios 
.13 Amor, cortejo 
.14 Muerte, funerales 
.15 Otros sucesos familiares 
.16 Sucesos familiares de figuras públicas 
.2 los niños en la familia 
.21 Crianza, educación 
.22 Juegos, juguetes 
.3 Medio familiar. Manejo de la casa 
.31 Habitación, el hogar 
.32 Utensilios caseros 
.33 Ta reas caseras 
.4 Edades en la familia 
.5 Actividades de descanso (por ejemplo, re· 

creos, entretenimiento) 
.51 Deportes recreativos 
.52 Natación y deportes acuáticos 
.6 Retratos de la vida común, misas 

312 

313 
.1 
.11 
.12 
.13 
.14 
• 15 
.16 
.17 
.28 

lugar de trabajo 

Sucesos sociales 
Fiestas 
1 nauguraciones, develaciones, aperturas 
Aniversarios 
Recepciones 
Desfiles 
Exhibiciones 
Desfiles de modas 
Premiaciones 
Desastres 

32 Clases, estratos, grupos sociales 
321 Clases, estratos 

, 1 Clase trabajadora 
.11 Reserva de mano de obra y su utilización, 

desempleo 
. 12 lnte1c¡m1bio de habilidades, competencia en 

, 13 
.14 

.15 

. 16 

.2 

.21 

.22 

el trabajo, reclutamiento 
Vida cultural 
Instituciones de bienestar social en las fábri· 
cas 
So 1 idm itfad 
Sindic¡¡tos 
Cnmpl'Slllíltlo 
Resrrv¡1 de 1mno' di! obra y su utiliz¡¡ción, 
dcsempl1!0 
l 111!?1 c;m1b10 ele hnb1l1d,1dcs, competuncia 1!n 
vi trab¡¡jo 

.23 

.24 

.25 
3. 
.31 

.32 

.33 

.34 

.35 

.4 

.5 

.6 

322 

.1 

.2 

.3 

Vida cultural 
1 nstitucioncs de bienestar ,social 
Solidaridad 
Intelectuales 
Reserva de mano de obra y su utilización, 
descmplo 
Intercambio de habilid;ides, competencia en 
el trabajo 
Vida cultural 
Instituciones de bienestar social 
Miscelánea 
Nobleza, aristocracia 
Burgues1'a, alta burguest'a 
Pequeña burguesia 

Organizaciones sociales· (sociedades para la 
difu;ión del conocimiento, etc.) 
Acti•,;dades de organizaciones sociales 
Reuniones, congresos, clebates 
Clubes 

33 Etnografía 

331 Costumbres nacionales 

332 - Costumbres folclóricas 
.1 Costumbres domésticas (proposiciones de 

.2 

.3 

333 
.1 
.2 
.3 

.. 4 
.5 
.6 

334 
335 
336 
337 
333 

34 Di 

341 
.1 
. 11 
.12 
.2 
.3 

.4 

.5 

.6 

mattimonio, bodas, bautizos, fiestas funera
les) 
Costumbres festivas (festivales de cosechas, 
pascuas, etc.) 
Superticiones, creencias populares 

Artt folclorico 
\ Ara<.iitectura popular 

Art~ decorativo popular 
Pot.-sta popul" 
Jueps iradicior• .1es 
Mus.'ca, instru. tos folclóricos 
Danzas fo lclór ~as 

Viviendas, hogares, herramientas 
Vida fomiliar, educación de los niños 
Escenas rusticas 

Raz;is, tipos 
E xh;biciones etnográf icaF 

.es, juegos, aficiones 

D iversioncs públicas 
Lu9Jrcs de divc1 sión 
Rc5'!.1u1antl!S, clubes nocturnos, b;11es 
Pa11~l1Cs ele diversiones, ferias, p;iscos 
Con.:icr t0s 
Progi illllJS ci11em;itog1 Micos, cxl11l11c1ó11 de 
pclltul.is 
Ptos-".llllil~ dt~ ci1co, .1c1óbJtíls 
T t'illlO, tl'.111 o di• ti'tl'l l)S 

Progr;un¡is dL• 1.1d10, d11 televisión 
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.7 Te;irro:; de ;1f1cio11,1dos, con¡untos 110 profe· 
sionalcs 

.8 8Jilc~. halles popula11!s 

342 JUC!JOS de SJlon, dt! dl.Jr 

Comp11 t1~ncí;1's t!~rec1.1les 343 
344 A fic1on1!s (por t!jt!mplo, artcsílni·as, coleccio· 

nes, ;1111m.1lt!s, etc.) 
345 Otras cl1vt!rsiunes ocasionJlus 

35 Dnportes 

351 Atletismo 
.1 Eventos tJcportivos n.1cion.1les 
.2 Eventos deportivos 1nt•1rnJcionales 
.3 Campeonatos muncfoles (europeos, 

nent,1lcsl 
.4 Juegos oiírnpicos 
.5 Escenas dP. los ~spectíldo1 f)S 

352 

353 
. 1 

Salud v entrenamiento de los atletas 

Equipos deportivos 
Tableros de resultados, etc . 

Educación deportiva . ~ 

con ti· 

354 
355 
356 
357 
358 
_359 

Deportes masivos, propaganda deportiva 
Apariciones 'iOCiale~ de deportistJs 
Ramas deportivas ( 45 subdivisiones) 
Premios, trofeos, distinciones 
Administración deportiva 

36 Instrucción, educación 

.5 Problema~ idcofóg.!i:os 

.. 
37 AsiHcncia pública 

371 
.1 
.2 
3. 

372 
.1 

.2 

.3 
.4 
.5 
.6 

373 

374 
375 

Salud pública 
Cuidado dt! madr~s y d'J nirios 
Hospitales rrnmtale;, ter;ipi.i ocupJcional 
1 nstituciones para impt!didos f1.sicamente, 
educación espt!cial _ipar;i niños impedidos 

Asistencia social 
Cuidado de ancianas, inválidos, inválidos de 
guerra 
CÚidado de niños, fu huérfanos 
Cuidado del de:ern)!leado 
Pensiones 
Cuidado de extranje:os, refugiados políticos 
Vacaciones organiz<das (diversiones) 

Actividades de aytda (desJstres naturales, 
recolección de foru!os, cocinas comunales, 
caridad) 

Política social , circi:.nstnnciJs sociales 
Edificios de asistencia social 

38 La iglesia, religión, ate1smo 

381 Historia de la religión 
.1 Religiones 
.2 Orden!ls religiosas 
.3 Sectas religiosas 

382 Iglesias 
361 

.1 

.2 

Educación escolar .1 Q¡ganización y gobie:no 
Ceremonias. fiestas 

.4 

. 5 

.6 

.1 

.8 

362 
.1 
.2 
.3 

363 
.1 
.2 
.21 
.23 

.24 

.3 

.4 

Guad,m'as .2 
Escuelas primarias .3 

Escuelas secundMias .4 
Preparatorias v universidades .5 
Edificios escolares, !Jboratorios, snlones, etc . 
Escuelas nocturnas, cursos por correspon· 
dcncia 383 

1 nstrucción religiosa 
Arte; eclesiásticas 
Edifo:ios eclesiástico¡; 

Ate1'smo 
Fiestas escolares 
Ci'rculos de estudio 39 Ciencias sociales 

Entrenamiento vocacional 
Entrenamiento de trabajadores especializados 
1 nstrucci6n pJr a trabajadores adultos 
OtrJ educ,1ción vocJcionJI 

EducJGión pJr a adultos 
Autoeduc,1c1on 
Educación org.inizada para adultos 
Confo1 ~11ciJs educativas 
Cursos du extensión universitaria; escuelas 
populares 
Cursos para analfabetos 
Bibliotecas 
Problcm.is !Jeneralus de política cultural 

390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 

.1 

.2 

.3 

.4 . 

Filosofía 
Pedagogía, s.icologr'a 
Etnografía 
Socio logia 
Historia y ciencias auxiliares 
Derecho, moral 
Econornla 
Historia del arte, esütica 
Teologla 
Ternas generJles de OCJlcias sociales 
Historia de la ciencin , \. 
Experimentos, descu-;irimicntos 
Cooperación c.icntlfa;1 internacional 

..Misccl.lnua .. --"- -·- ·· •• , .. ...., ....... --··-,-:-·.....,.e::--··-·"·-
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4. ARTES . . .. , ... , 
1 

• •• • ••• :.' •• :/':., • • • ·~ 444 
---·-···- ·-----·--_,_..._._ .. .bi,.\lli.:.i...L· ~ .... :'.:: ·~- __ ·_;,,:·: •• :.::~.;J...nt..--~~--···· 445·~ 

Periódicos 
Ml,anuscritos 

..---.. ··<11 ...... 

Premios y distinciones artísticas 

40 Arquitectura 

401 Edificios residenciales 
402 Edificios públicos, monumentos 
403 Iglesias 
404 Edificios comerciales (tiendas, casas comer· 

ciales) 
405 Edificios industriales, agrícolas 
406 Hospitales, 'edificios de asistencia pública 
407 Prisiories, cárceles 
408 Edificios de proveedores 
409 Lugares de diversión, salas de exhibiciones 
410 1 nstituciones deportivas 

41 Fotografía 

411 Trabajo creativo 
412 Exhibiciones 
413 Equipos 

42 Cinematog1afia 

421 Historia del cine 
.1 Artistas creativos, artistas fllmicos 
.2 Movimientos cinematográficos 
.3 Archivos ft'lmicos 

422 Escenas de producción de películas 

423 Desarrollos técnicos en la elaboración de pe· 
lículas · 

.1 Trucos fotográficos 

424 Festivales, semanas fílmicas 
425 Examen de efectos 
426 1 nstrucción, educación 
427 Exhibiciones 

43 Artes aplicadas 

431 Arte dr.corat 1. ,1ccoración 
432 Tallado de m~ •a 
433 TrabajC\s de fantas1'a, cuero 
434 Marfil, cuerno, etc. 
435 Artes textiles (tejidos. tinturas, etc.) 
43G CostLHd 
437 E ntrcnnrniento, instrucción 
438 Exhibiciones 
439 Artistas trallíljando 

44 Literatura 

44, 
,147 
443 

Docunwntos 
íl;11cz¡1s, códices 
libros 

Aiutores 446 
447 cio;hibiciones, semanas del libro, días del li· 

bro 

45 Bellas artes 

451 Af!'l!es plásticas 
.1 G1~abado en piedra y en metales 
.2 ESJ1:ultura (mármol, yeso, barro, bronce, pie· 

dr~. madera, etc.) 
.3 Medellas, placas 
.4 Cel!'.imica, alfarerla 

452 Pintura 
453 Artes gráficas, grabados, impresiones 
454 Educación, enseñanza 
455 Exhibición 
456 Artistas trabajando 
457 Restauración 

46 · Estilos 

Arte prirnit ivo 461 
462 

.1 

.2 

.3 

.4 

Estilos dd mundo antiguo 
Egipcio 
Chino y otros estilos asiáticos 
Griego 
Romano 

Esti~os medievales 
Cris't.iano antiguo 

463 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 

~ Bi<.antino 
'Mahometano (islámico) 
Romántico 
Gót•co 

464 Estitos modernos 
.1 Renacimiento 
.2 Barroco 
.3 Rococó 
.4 Imperio 
,5 Bied .. ·rmcyer 
.6 Neoclásico 

465 Estil.:is cantcrnpor<ineos (siglo 20) 
466 H istvria del vestido 

47 Arte teatral 

471 Histwia dt)I teatro 
472 Rcp1e~1Jnt¡1ciont!S (en orden alf,1bét1co ~cgim 

el ¡•utorl 
473 
474 
47~¡ 

1176 

Art i$tas en escena 
Conrt'll'nc1;H 1oh1c ,1r1t• tl•atial 
Entr •·n.nn1ento, 1nst1 uccron 
l xh1l'icin1ws 
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48 DanzJ 

481 Rcprcsem.1ción de tJ~cenoqr;1f1a (ballets, dan· 
za te.nral) 

482 Persorujes bailand1J 
.1 Danz;1s 11;icil111.1les (ya 101 m;11iz;,das) 
.2 DanzJs d1vers;1s ( µ.isos, ,1croll.itic.1s, sobre 

hielo, etc.) 

483 D;mzas de parejas (gav0t;1s, m1nuetos, cuadri
llas, modernas) 

484 Entrcn.1mientc, instrucción 
485 Artistas bailanclo 

49 Música 

491 
.1 
.2 
.3 
.4 

492 

Músii:a clasica 
Orquestas, coros 
Ejecución de obras 
Compositorns 
Ejecutantes 

Música ligera 
.1 
.2 
.21 
.22 
.23 
.24 

Canciones de tr;1bajadores, comunales 

493 
494 
495 
496 
497 
498 

Música popular ligera 
Orquestas, conjuntos VOCJles 
Ejecución de obras 
Compositores 
Ejecutantes 

Música folclóricJ 
Educación musical 
1 nstrumentos 
Exhibiciones 
Competencias musicJles 
Musicologla 

5. VIDA ECONOMICA 

51 Industria 

510 Aspectos generales de la industria 
.1 Historia 

' " 

.2 Experimentos cientlficos y técnicos, investi
gación, des.mallo técnico, inventos 

.3 Automatizacion 

.4 Reglamentos de sJnidad laboral, seguro con· 
tra accidentes 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

.o 

511 
.1 
.2 
.3 

Ferias, exhibiciones, demostraciones 
Avances industriales 
Organizacio11es 
Artes.1111';1s, industrias domésticas, métodos 
trndic1on.1les 
Cooper Jc1ón internacional 
E sccnas de gente trnbajando 

Mincrla 
Carbón 
Petróleo 
Mirwr,1les (bauxitas, uranio) 

.4 

.4<1 

.45 

.46 

.5 

512 
.1 
.2 
.3 

513 
.1 
.11 
.12 

.13 

.2 

.21 

.22 

.24 

.3 

.4 

514 
.1 
.11 
.12 
.13 

.14 

.15 

.16 

.17 

.18 

.2 

.21 

.22 

.221 

.222 

.23 

.24 

.3 

.31 

.32 

.4 

.41 

.42 

.43 

.5 

.51 

Extracción tfll rnir\,erJles 
Salinas 
Joyas y piecfr.1s ~e'"nipreciosas 
Otros minchilcs (c~1olin, ~ilic.ito, cuarzo) 
CanterJs, arenales 

Industria elrctricJ 
Plantas elúctric,1s ctte combustibles naturales 
Plantas hicl1oi!lect1' 1c:1s 
PlantJs nucleocléctricas 

Metó.llurgia 
Fundición 
Hierro 
Metales ligeros (aiurninio, magnesio, óxido 
de aluminio) 
Metales pcsJdos (cobre, plomo, estaño, me· 
tales nobles) 
Procesado primario (laminado, planos, varilla 
y tubo) 
Hierro 
Metales ligeros 
Metales pesados 
Voci~do 
Forjado 

Construcción de máquinas 
Producción ce máquinas y herramientas 
Producción de herramientas 
Producción de maquinaria agrícola 
Producción de rn;iquinaria para la industria 
pesada 
Producción de maquinaria para la industria 
ligera 
Producción de m~ ~uinaria para la industria 
química y alimenticia 
Máquin¡¡s en general (hornos, grúas, bombas) 
Producción de par ~es de miÍquinas (engranes, 
cojinetes, resortes) 
Puentes y estructur¡¡s metálicas 
Producción de vchlculos 
Carros de ferrocarril 
Vehículos para caminos 
Automóviles 
Otros vehículos (de carga, transporte, carrua· 
jcs) 
Transportes acuáticos 
Aeronaves 
Producción de rn;k;uinas y artículos eléctricos 
Articulas elcctricos pJra el hogar 
Misccl,inca 
Producción de equipos para telecomunica· 
e iones 
B iencs du consurrn:J 
1 nstrumcntos de p;oducción -· 
1 ngenieria electrén11c.1 (bulbos electrónicos, 
lámparas incandescentes 
Herramientas, instrumentos do precisión 
Bienes do consumo ..... ! 
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.52 

.53 

.54 

.6 

.61 

.62 

.63 

.7 

515 
.1 
.11 
.12 

.13 

.14 
;2 
.21 

.22 

.23 

.3 

.31 

.32 

516 
.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

. 6 

.7 

.8 

.9 

517 
.1 
.11 
.12 

.13 

.14 

.15 

.2 

.21 

.22 

Instrumentos de medición,,instrumentos elec· 
trónicos 
Producción de instrumentos y equipos musi· 
cales 
Otros instrumcmtos de precisión 
Producción masiva de artículos metálicos 
Artículos metálicos industriales (martillos, 
palas, hoces, etc.) 
Bienes de consumos (navajas, tijeras, sartenes, 
etc.) 
Acuñación de monedas, platerla, joyería 
Producción .de equipo técnico militar 

Industria del silicato 
Industria de materiales de construcción 
Producción de tejas y ladrillos 
Miscelánea (materiales refractarios, cemento, 
cal, componentes de concreto, cementoas· 
bestos, materiales a prueba de agua, de sonido, 
de calor, etc.) 
Producción de componentes para construc· 
ción 
Tallado de piedra 
Industria de cerámica y discos para pulir 
Cerámica industrial (tejas, porcelana indus· 
trial, etc.) 
Cerámica decorativa y casera 
Producción de lijas y discos para pulir 

Industria vidriera 
Vid•io industrial (vidrio plano, botellas) 
Vidrio decorativo y para casas 

Industria c;ui'mica, industria hulera 
Producción de productos qulmicos orgánicos 
e inorgánicos (hule sintético, material plástico 
base) 
Procesado de petróleo crudo 
Prodllcción de gas municipal 
Industria dül carbón 
1 ndustria farmaceútica 
Industria de pinturas 
Producción de cosméticos y productos qui· 
micos para el hogar 
Industria hulera 
Industria plas· :a 

Industria maderera, del papel, impresora 
1 nctustr ia maderera 
Madt•ra cortada v tilblns 
Ensambln pa1 a construcción y 1m1r.blcs 
empotr¡¡dos 
lndustriJ mueblcra 
Cepillos, rscol.Jas, ar tlculos de caña y de 
rat

0

t't'S 

M1~c1!l;inca, ju(luetcs (incluidos los que no 
están hechos de ni.idcrn} 
lndustt i.1 p;1¡wlt•r;i 
P1oducc1u11 de ni.1tt!11JI ll;1st• (celulosa} 
P1oducc1011 dt! papel 

.23 

.3 

.31 

.32 

518 
.1 
.11 
.12 
.13 
.14 
.15 
.2 
.21 
.22 

,.23 

.24 

.3 

Procesado del papel 
1 ndustria impresora 
Impresión 
Encuadernación 

Industria del vestido 
1 ndustria textil 
Procesado de fib1 ns 
Hilados 
Tejidos 
Tejidos de punto, ojales 
Procesado 

.. 

Industria del cuero, de pieles finas, zapatera 
Procesado dei cuero 
Pro~sado de pieles finas 
Producción de articulas de cuero (maletas 
pelotas, corrt!as, artt'culos decorativos. etc.) ' 
1 ndustria del calzado 
Industria del vestido de cuero, pieles finas y 
textil 

.31 Textiles 

.32 Cuero y pieles finas 

.4 Tintes, limpieza qulmica 

.5 Producción de bienes de hueso, cuerno y 
madreperla 

519 
.1 
.11 
.12 
.13 
.14 

.15 

. 16 

.2 

.21 

.22 

.23 

.24 

.3 

.4 

1 ndustria alimenticia 
Manufactura de productos alimenticios 
Procesado de c;unes, aves, huevos 
Manufactura de derivados de la leche 
Preservación, enlatado, congelación 
Cereales, pastelería, manufactura de alimen· 
to~ preparados para animales 
Fábricas y refincrlas de azucar, confiteria 

" M1s.::elánea (aceite vegetal, almidón, etc.) 
' Bebidas 

Vino 
Cervecerías 
Destilados, licores fuertes 
Agua carbonatada y bebidas ligeras 
Manufactura del tabaco . 
Abasto de agua potable y agua industrial 

52 Industria de la construcción 

A'spcctos gencrals vcase también industria 

521 Construcciones de s·;perficie 
.1 Casas 
.2 Edificios 1ndust1 iales 
.3 Edilicios au11col;1s 
.4 Constrncci,rncs rcl,1cio11,1das con el tr;importe 
.5 Construccior1l'S rnilit;11 es 

522 Const1 ucc1011 p.~s.id;i ( 1ngrnic1 ia c1v; 1) 

, 1 Pue1111·~• 
,2 P1 l'S:JS, l'IC 

.3 T1amprnt•"· 
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.31 

.3:.? 

.4 

523 

. 1 

524 

Vi;i~ f1>rr1!.ls 
c.11ninos 
Tu11cl1!1 

• 

Comtr11cci1inP~ csp1!ci;1lizadas e inst.ilac1ón 
de indu;t11.1s 
Techos, vidri1!rl,1, c.iiicria, ate . 

OqJ;1n1L.1ciü11 túc11ic.1 tle la construcción, 
planeac1ón de cit1d;1dcs 

53 A!)ricultura y Silvicultura 

530 
.1 
.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

.o 

531 
.1 
.2 
.3 

.4 

.5 

.6 

532 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.8 
.81 
.82 
.83 
.84 

533 

534 
.1 
.2 

535 
536 
537 
538 

Aspectos flenernles de la agricultura 
H istoriJ 
E xperim1)11tos, investigación, desarrollo, in· 
van tos 
AutomatizJción 
RagulJciones saniturias del trabajo, preven· 
ción de accidimtes 
F erías, exhibiciones, demostraciones 
Avances 
Aspectos organiz.ltivos 
Métodos trJdicionales 
Cooperación internJcional 
Escenas. de gente trabajando 

CultivC's 

' " 

Mejoramiento del suelo, riego, irrigación 
Preparnc1ón del suelo, fertilización 
Cuidado, protección de las plantas, enferme· 
dades 
Jardinería 
Horticultura, vinicultura 
Cosechas. almacenJmiento 

Cría de animales domésticos 
Caballos 
Ganado 
Cerdos 
Chivos, borregos 
Aves de corral 
Apicultura 
Gusano de seda 
Otros animales domé~ticos 
Pellltcría 
Conejos 
Perros 
Gatos 

Silvicultura, preservación de especies, cacería 

Pesca, cria de peces 
Peces de agu,1s dulces 
Peces di! mar 

Mecanización de la agricultura 
Granjas cst.ltales 
Grarij,1> cooperativas 
Cultivos cJscros, granjas individuales 

539 

54 Servicios postales y de transrorte .. 
541 

.1 

.11 

.12 

.13 

.14 

.15 

.16 

.17 

.18 

.19 

.2 

.21 

.22 

.23 

.24 

.3 

.31 

.32 

.321 

.322 

.33 

.331 

.332 

.34 

.35 

.351 

.352 

.353 

.354 

.4 

.41 

.411 

.412 

.42 

.421 

.422 

.43 

.44 

.441 

.442 

.5 

.51 

.52 

.53 

.54 

.55 

.6 

.61 

. 62 

T ranspor.te de pasajeros y carua 
As pee tos .g-~oe1· a les 
Historia 
Exp1H imc'r.1~1;•s. investqJción, dc1a1 rollo, 
inventos 
Automati.nción 
Rcnulaciol\e-:> sanitarus del trabajo, preven· 
ción de ac.:irlen1es, rn¡u!Jción del tránsito 
Exhibicioms. demos-raciones 
Avances 
Aspectos !ll'i9Jlr1izativos 
Métodos tr.adicionalc~ 
Coopcr JCi:ii'f.I internaconal 
Trenes, trer.es locales 
Transportt:d>? pasJje~s 
Transporte lli'e carga 
Trenes par.;ii el campo 
Ed 1ficios <tlliXili.arcs (IStaciones, instalaciones 
ferroviaria> y de segu<idad) 
Tr;insito ptll carreterrs, transporte 
Tranv1'as, ttenes subtrrránecis y elevados 
Automotores 
De pasajeros (carros,.;utobuses, taxis) 
De carga 
Veht'culos de tracciór animal 
De pasajeros 
De carga 
Miscelánea <bicicleta;, motocicletas, vehícu
los de tracción huma1a, etc.) 
Construcciones relaci:inadas 
Caminos 
Terminales. ~tios de taxis o de transportes 
de carga 
Depósitos 
Gasolinerías 
Tránsito y tta-nsporte:icuático 
Navegación interior 
Pasajeros 
Carga 
Navegación marítima 
Pasajeros 
Carga 
Máquinas flountes (cragas, grúas, lanchones) 
ConstrucciCYo\t~s rclacimJdJs 
Muelles, de~mbarcad.Jros 
Faros 
Tránsito y uansportea~reo 
Aviones, globos 
Aereoplanm 
HidroplJnoi 
Helicóptcrns 
Edificios refacionadod acreopucrtos) 
Vehículos eSJlC'cia les 
Caminos colr,pintf!s 
FuniculJrcs 

.,. 
' , 
~~ ... 
._ \. 

........ ··,'• . '·,' ... 
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.63 

.64 

.65 

.66 

.7 

.71 
,72 
.73 
.731 
.732 
.733 
.8 

542 
.1 
,2 
.21 
.22 
.3 
.31 
.32 
.4 

543 
.1 
, 11 
.12 

.13 

.14 

.15 

.16 

.2 

.21 

.22 

.23 

.3 

.31 

.311 

.312 

.313 

.32 

.321 

.322 

.4 

.41 

.5 

Monorrieles 
Ascensores 
Caminos móviles 
Trenes de tracción 
Tr~nsportcs en las fábricas 
De tracción humana 
De tracción animal 
Tirados por máquinas 
Camiones 
Bandas de transportee 
Grúas 
Almacenes 

Turismo 
Aspectos generales 
Doméstico 
Individual 
Colectivo 
Extranjero 
Individual 
Colectivo 
Construcciones relacionadas 

Correos 
Aspectos generales 
Historia 
Desarrollo, experimentación, inventos, auto· 
matización 
Regulaciones sanitarias del trabajo, preven· 
ción de accidentes 
Exhibiciones 
Aspectos organizativos 
Cooperación internacional 
Servicio postal 
Cartas 
Paquetes 
Periódicos 
Comunicaciones 
Comunicaciones alámbricas 
Telegraf1'a (telegrama, cablegrama) 
Télex 
Tr.léfono 
Comunicaciones inalámbricas 
Radio (incluy·'- Jo de aficionados) 
Tele.· isión 
Estampillas 
Colecc1c-.n cstampill¡is 
Instituciones rclacioni1das 

55 Comercio 

[•50 AspcctOS'!Wlleralcs del comercio 
.1 Historia 
.2 Experimentos, inv1~stigacion, de~arrollo, in· 

V('ll!OS 

.3 

.4 

.6 

Autormtirnción 
H1·r¡ul.1c10nes ~;init¡u i;is cid tr.1b;1io, preven· 
cion dt' ¡¡rc1dentcs 
;\v;mces 

.7 

.8 

.9 
551 

.1 

.2 

552 
553 

.1 

.11 

.12 

.13 

.14 
'15 
.16 
.2 

554 
.1 

Asp1ctos organizativos • 
Métodos tradicionales, comercio al menudeo 
Co0;{lcración internacional 
Comprns estatales 
Costchas 
Animles 

Con:pra de desperdicios 
Ver:ioas 
Bier~s de consumo 
Corr.11da, tabaco, bebidas 
Rop1 
Pro.füctos industriales 
Artículos culturales 
Tiernas 
TierdJs de vr'veres 
Ver:ica de instrumentos de producción, acce· 
sorms industriales 

Alin:entación pública 
Alir:entación en iábric<Js, cantinas estudian. 
tile5 

.2 Resmranes,. comedores, mesones 

.3 Caf±:ería, barras, pastelerías, bates 

.4 Cafttines, refresquerías 

.5 Cer.i.ecerias, mesones, vinaterías 

555 1 nsulaciones hoteleras 
.1 Domnitorios, comedores 
.2 Posrdas estudia'ltiles 
.3 Ho:nles 
.4 Hos:crías. posadas 
.5 Cabiñas alpinas 
.6 " Cam::>ílmentos 
.7 ' Mi!>.tt:lánea 

556 Edi:to~iales 

55 7 Conc1 c;o exterior 
558 Pul.J1cidad 
559 Pru!bas comerciales 

56 Otras rarnnsdc la vida económica 

561 ApatJme:n~os y servicios comLmalrs 
.1 Apa tarnento~ .. Jc1n~inistr uc1011 d<? lm'ncs r aices 
.2 Vcr~a de bienes raíces 
.3 C¡¡mles, abJs~cc1rnien10 clt ;19uJ 

.4 Baros, albt~1c.i~ al aire l1lJ1C 

.S J,irdlncs mLm•.:1palt•s, mantcri.r111t>nto de p¡u. 

.6 
,7 
.8 
.9 
.o 

562 
.1 

.3 

QU!'9 

H t!lrnc pública 
L irrp1r.:a di' chim11ncas 
F wcr ¡tl1•;, c:cmcntc11os 
,\ lll11llt ;ido p\il>l 1CO 
C¡1ltf¡¡cc1ón d1st11tc1I, ¡11re ac¡1ndicio11ado 

St'r-i.icrn~ induq• 1,11t•s 
P1•11,1ch1;, c.1;1111• t 1co1 
F¡Hi¡¡1,1h1; 
O \1¡.1s ~r1\1r1os ( p1 oct•sac1o m1'l~.ir11ct• d1• d ª"\ 
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c. Sonorn sincro11iz.1cl.1 con t itulos en clwco 
f. Solllll'íl sincro11i1.ad,1 con chnis t itulos 
g. Oriuin.11 sin subtitulns 
h. Origi11;1! c:on ~ubtitulos en chuco 
i. Origin:il con otrns sulJtitulns 
J. Orini11al en otra le11uu;1 di foruntc J la origii1•1l 
k. OriuinJI en otra h•n'.Jllil lliícre11tc a IJ original con 

subtitulas en chm.:o 
l. Clrnc.1 
m. Otro doblaje 

3. Formato (cinco alternativas) 
a. 35 mm -·cst<indJr 
b. 35 mm --pcl icula ancha ( 1.68· 1.85) 
c. 35 mm -pn11t.1lla anchJ 
d. 1G mm 
e. 70 mm 

4. Tenemos la siguiente versión ele la pelicul:i (siete al· 
tcrnJ tivas) 
a. Origiri.11 sin subtitulos 
b. Con subtitulos o versión checa • 
c. Con otros subtitulo> o 11ersión 
d. Otro formato 
e. Copi~ mat?stra sin subtitulas 
f. Copia maes:ra con otros subtitulas 

5. Colo• (cinco a'tcrnat i11as) 
a. Bl;inco y negro 
b. \'iraóo lco1oreada) 
c. EJStrn~11(;010: 

d. Otros s:s1emJs occidentait?s 
e. Sistemas oriental~s 

6. Titules de producción (cinco alternativas) 
a. Original sin subtí:uros 
b. Original con s1;btítulos en checo 

...,, 

ESTA TESIS NO DrnE 
SAUR DE LA BIBLIOTECA 

c. Original con u11os subtítulos 
d. Chcc.1 
e. Otra .. 

7. P.1is dn ariue11 (ihJS país~~ con una producción reprn· 
simtativa se puD:i1m indicar clirocta111cnte) 
a. lr1~¡laterra 

b. AlemnniJ 
c. Suecia 
d, Dinílmarca 
e. Fr;:incia 
f. Italia 
g, Unión Soviétik".a 
h. Estados Unic!D.s 

Mediante el códiigo (que es idéntico al usado pílra I;:~ 

pel iculas de ficciL\n extrafrj!)ras) poclcm. s estnblec•:r d 
año de producción así com'> el pais de origen. La dispu· 
sición del frente d~ la tarje o t!S sirnilJr a 1,1 de las t.1rje!1s 
para negativos de l¡):?lículas de ficción checas; aclcmj;, 
hay la anotación "tilulo 01iginal". El reverso está d is· 
puesto da la rnism:r forma ~.uc en las t¡irjetas de an.ilisis 
para copias de peliwl:!s efe ficción· ch.~cas. El archivo in· 
cluye una lista d~ pai$CS 'productores con sus cédigos 
respectivos (icl.)ntic¡¡. a la lkta del mchivo d~ copi,::; ch 
pcl iculas de ficción <!':<tranje:ias). 

La Sección de Películas •.Cortas usará los cuatro tio~; 
de tarjetas de análisis. m.::n::.'.Jn3das en los párrafos i!n:~· 
riores, se están dcs.mollancb los borradores para la; Ur· 

jetas de análisis para noticieros y pcliculas anim.1d)s. 

'El ordenamiento de las tarjetas dn an.11isis se 11.Jva a 
cabo mediantt! un simple a?ar¡¡to orc!enador de tarj~~;~;. 
que ticn.J una c¡¡pacidad dr 100, 000 tarjetas por l1ora. 
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1. Periódicos y revistas. 

B!~Yffi §ª!~o, mensual (1918-1919). 

a1m~ ~gygo, mensual (1920). 

§! Bm!sg~ quincenal (1917>. 

act~ ~ §QQ[t, semanario (1919-1920). 

ºg!~t!o de !ª Ggaf@Q§Cª~i~o 
~§tªdº~ Llai9Q~ ~s~i~~og2, 

Q§ ~~mªcª2 lo9~2ici~l@2 
mensual < 1919-19:(>) • 

.. 

ªºlctio QQ 1ª 2g~iQQ~Q ~QUi~ªD2 gg ºQQ9Cªfi~ ~ ~§tªtli~ti~ª' 
mensuc.11 < 19UJ-1919). 

* C11:1nrlo nn •;rJ r~~·,pi:clfic.:1 lo contr.:\rit), l.:i.·:.; pL1blic:acianL'S 
PE'rieJdir:as fueron 8tiit.:\das f:.'11 li.."\ CÍLIUdd Uü' r·h:.;-:ico. 
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füJlmt.!.o Qf ü:iDl <18 1~ f2m~r:gtf\t:iE 9.º EQmNtl~Q.s. !;;;Ql.Eo!.:;.ªf;Ú~m § 

.10.9!:.\2!:.r.:.ü~' ( 1916-1920) • 

~~~t!!!g ~ b~90Q§, quincenal (1920). 

ggof~ii, semanario (1917-1918). 

D9D Qy!Jgig, semanal (1919-1920). 

EHS§!§!g[, diario (1917-1920). 

EE!'.:.Qfü mensual <1916). 

§l§!diªQQ[, quincenal ( 1920) • 

sl tl99~[, mensual (1916-1917, 1919-1920). A partir de septiembre 
de 1919 es quincenal. 

!D~Y§ir:i~ y ººm~r:fiQ, quincenal <1920). 

t::!ª~i~Q, mensual <1916-1917>. 

E9liSCQffii~§, mensual (1920). 

89JQ Y §~Q!d~, semanario (1916-1920). 

Igb.tli, mensual '(1916-1919). 

IcifD!QC, mensual <1917-1919). 
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~itlQ ~Qd@[QQ, semanario (1915-1916). 

. . 

2. ArUculos y libros. 

ALBA, Octavio. 
1968. "Historia de esos estudios. 
mexicano. Sesenta aNos en el cinema." 

R~sumen biogr~fico 

CiQ§ ~YUQiªl 22-05-
68. 

ARISTARCO, Guido. 
1968. ~i2tQ[iª QQ le§ i§9Ci2§ ~in@m§1Q9t:~fi~2a• Barcelona, 
Lumen. 461 p. 

BERMUDEZ ZATARAIN, Rafael. 
1927-1928. "Memorias cinematografic.as·." tle9ª~iog Eil!!Ü .. SQ, 
supl. de Bgtggr:.~:f.i.SQ <57-148) 09-03-27 al .05-1~-28. 

1934. "Historia de la cinematografla nacional," 9 
capitulas. ·11u~tcªgg <872-886) 25-01-34 al 03-05-34. 

BLANQUEL, Eduardo. 
1974. "La Revolucion Mm:icana." En Cosio Vi llegas, Daniel, 
§t~§l· 1974. pp. 135-154. 

BDNFIL BATALLA, Guillermo. 
1981. "Pluralism.:.' cultural y cultura nacü:mal", II. 
ffi~§~DQ· :9-05-81: 20. 

BRETAL, Maximo. 
1932. "Estrellas de otros tiempos. •l B~i§Í:-ª Qg Bg~i§Í..fü~ 
(1148) 15-05-32: 28. 

CAMPOS LARA, Adriana, ~t~ ~l· 
1979. "El cine mudo en Mexico" 
mar~o 1979: supl, 105-112; 2<15) 
113-120). 

CARBALLO, Emmanuel. 

(2 partes>. ~iog 2<14> 
abri 1 1979: supl., 

198(1. "Lu parcele:\ y el temor de Dios." El º!.~ 15-05-80: 4. 

CASILLAS, Josb Alberto 
197~. "El cine? mL1do en Me:dco y 5US precursores", 4 parte~. 
g~bgl§iQC 08/11-09-72. 

COL 1NA, ,Ji..1".:'.c d;~ 1 <1. 

t 97~ • t'.J.\.C~!.10:¿ !}l cine i~·~r.tJ .. f.h\1.Q~ gg !.;r.:.iiis~l • M.:?ld c:o, SEi-' 
CS~pSctPntas, 31>. =:o p. 



CDSIO VILLEGnS, Daniel. 

1974.1. "El trr.1mo moderno. 11 En Casi.o Villegas, Danie~, ~t.!.. 
ªl.!.. pp. 117-132. 

1974.2. "El momcmto actfü\l. 11 En Cosin Villegas, D.:miel, c-:!t. 

~L .... pp. 155-164. 

COSIO VIl..F.G(.)S~ D€lni el i QI.!..!31.!.. 
1974. ~i2tgciª mioimª ºº ~g~isg, 
El Colegio de Mcxico, 1974. viii, 

COUTINHO, Carlos Nelson. 

2a. rni mp. 
164 p. 

México, 

1985. lotcggussi9n s §cªm~si· 
Era, 85) • 1 73 p. 

M~xico, Era <Serie Popular 

DAVALOS OROZCD, Federico y VAZQUEZ BERNAL, Esperanza. 
1981-1982. "Filmografia general del cine mexicano" <1906-
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abril. 101 p. 
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