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INTRODUCCION 

Pensamos que el saber es una de las herramientas principales para 
acercarnos de alguna u otra forma a cualquier realidad. Partiendo de esta 
premisa, una de las causas fundamentales que nos condujo a realizar esta 
investigación, fue debido a que cuando nuestra tesis apenas era un proyecto, nos 
encontrarnos con una escasa información en cuanto a los estereotipos sociales, 
particularmente en actores nacionales y por ello en este trabajo decidimos 
plasmar algunos datos que a nuestro parecer constituyen un Uttl bagaje de 
conocimientos al lector, que lo ayudaran a comprender mejor este fenómeno que 
a diario vemos en algunos medios de comun1cación 

El motivo primordial por lo que se eltgió el tema; "El Estereotipo Social de 
Pedro Infante en Cine por Televisión". es porque nos llamó la atención la 
permanencia que ha tenido este actor durante cuatro décadas en los medios 
masivos de comurncac1ón y en el pueblo mexicano. es decir. su imagen sigue 
inamovible en d1st1ntos medios. pnnc1palmente en ta televisión mexicana. la cual 
continua rindiéndole tributo a su personalidad (actualmente por el canal 2 de 
Televisa), algo que no ha pasado con otras figuras de mayor renombre comercial, 
incluso de mayor trayectoria artística del cine mexicano y de su misma época 
como· Pedro Armendáriz. Dolores del Ria. Mano Moreno "Cantmflas", Jorge 
Negrete. por nombrar algunos 

Nuestra tesis pretende esclarecer y delimitar en lo posible la función que 
desempeña el estereotipo social de Pedro Infante en el cine por televisión y los 
efectos que este tiene en la sociedad mex1cana, aquí tratamos de conjugar los 
aspectos psicológicos, sociales y económ1cos que hay detrás de este fenómeno. 
En sí, la intención central de esta investigación es exponer los intereses que tiene 
Televisa al continuar transm1t1endo actualmente por el canal 2 las películas más 
relevantes del actor-cantante s1naloense 

En con1unto. pese al desfase h1stónco-soc1al de 40 años que representa el 
ídolo Pedro Infante en la actualidad, este trabajo tiene como finalidad explicar su 
v1genc1a en algunos medios de comunicación del país (particularmente la 
televisión). 

Para derivar analíticamente algunas conclus1ones sobre este fenómeno, 
fue necesario que la tesis se desarrollara en cuatro capítulos; en el prnner 
capitulo llamado, "Los Medios Masivos de Comunicación y La Sociedad", se da a 
conocer qué son los medios masivos de comunicación, cómo nacen, qué papel 
JUegan dentro de la sociedad. además de determinar como se encuentra integrada 
una sociedad, (principalmente la nuestra) Asimismo en particular se define cada 
una de las clases sociales que integran la sociedad mexicana y las funciones que 
desempeñan dentro del sistema 
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En este sentido, no sólo se expone un panorama general del desarrollo de 
los medios masivos. sino que se explica de manera sencilla las diferentes 
funciones y efectos que estos provocan en la sociedad. 

Posteriormente se explican las causas y consecuencias de los efectos 
psicológicos que utilizan los medios, para socializar a los receptores. 

En el segundo capitulo denominado: "Inicios del Star System", damos a 
conocer el nacimiento de las estrellas cinematográficas, y explicamos como se va 
dando la metamorfosis de estereotipo, estrella, mito e ldolo; para esto tuvimos 
que apoyarnos en las estrellas mas importantes de la cinematografía mundial y 
nacional. 

Por otro lado. en este capitulo también se incluye la situación que se tenia 
en la industria cinematográfica mexicana durante la Segunda Guerra Mundial, las 
causas y consecuencias de su decadencia, el nuevo auge y las estrellas que 
nacen en ese tiempo, de entre ellas encontramos a nuestro caso de estudio (el 
actor Pedro Infante) al cual le darnos seguimiento a su carrera cinematográfica, 
desde sus inicios hasta la culminación de su fama. Al mismo tiempo, se hacen 
comparaciones de las peliculas nacionales de mayor éxito en el cine con las 
extranjeras que se exhibieron en este periodo conjuntamente con las de Pedro 
Infante 

En esta parte de la tesis es muy importante mencionar que conforme 
vamos describiendo la vida artisttca del ídolo mexicano, se van analizando 
detalladamente sus peliculas más relevantes con el objeto de conocer el 
contenido 1deolágico de éstas y el estereotipo social que proyectó en sus 
personajes Para comprender mejor este apartado, fue necesario que 
ana\lzélramos alrededor de todo el año de 1996 las cintas más importantes del 
actor - cantante sinaloense que transmite "El Canal de las estrellas", cada 
domingo 

En el tercer capítulo que lleva por nombre: "Funcionamiento de la 
Televisión como Medio de Comunicación" señalamos las diferentes funciones que 
desempeña la televisión en la sociedad, principalmente como medio enajenante y 
dominador ejemplificando así, la importancia que tienen los estereotipos sociales 
y las estrellas para dicha función. Es indudable, que esta concepción nos conlleva 
a exponer también el lado rescatable de la televisión y la forma en que esta es 
manipulada por la clase dominante para seguirse manteniendo en el poder o en el 
sistema actual del Gobierno 

No obstante lo anterior. para entender mejor el carácter comercial de la 
televisión a través ae los estereotipos. elegimos como ejemplo algunas de las 
cintas de Pedro Infante, donde analizamos la venta de su imagen; revelando 
cifras y tiempos establecidos para la publicidad que dicho medio ofrece en su 
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programación, la cual en su mayor parte se encuentra acaparada por el consorcio 
Televisa. 

En el último capitulo titulado; "Pedro Infante: el ídolo como negocio", 
explicamos el por qué de la actual vigencia del ídolo mexicano y la forma en que 
explotan su imagen diversos medios de comunicación y empresas privadas. 

Por todo lo expuesto, el sustento de nuestra 1nvest1gación se orientó 
principalmente bajo las siguientes teorías· la Sociológica y la Psicológica, donde 
exponemos las causas y efectos que provoca este fenómeno en la sociedad, es 
decir, se aborda el estudio del cine por televisión y sus efectos, porque como 
función social del hombre este aparato y otros marcan el funcionamiento de las 
actividades de un grupo o de un conjunto estructurados o Jerarquizados entre sí. 
En base a esta metodología también se aplica en parte el materialismo dialéctico, 
sobre todo en el pnmer capitulo que hace mención del complejo estudio de la 
sociedad y las relaciones de producción 

De acuerdo a las corrientes teóncas de la c1enc1a social mencionadas. 
queremos hacer hincapié que nuestro trabajo va de lo general lo particular 
(método deductivo). 

Finalmente hacemos alusión que la recop1lac1ón de 1nformac1ón se apoyó 
en registros gráficos y sonoros, en este último utilizamos las técnicas de 
entrevista como la que realizamos al director cinematográfico Ismael Rodríguez. 

Ahora bien, una vez reflejando el enfoque de la tesis consideramos 
pertinente comenzar nuestro recorrido 
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CAPITULO 1 

LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y LA SOCIEDAD 
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LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y LA SOCIEDAD 

La presencia de los medios de comunicación en nuestra vida diaria no 
puede hacerse a un lado cuando se intenta analizar y explicar la influencia que 
éstos tienen en la sociedad contemporánea. 

Partiremos por dar el concepto de "sociedad"; ya que después de haber 
leido algunas definiciones pudimos determinar que una sociedad es un conjunto 
de individuos organizados en un sistema que se caracteriza por su capacidad de 
producción y regulación autosuficiente, éstos tienen sin embargo metas y 
objetivos colectivos que comparten con la mayoría de Jos grupos sociales del 
sistema 

Todos nacemos en una sociedad humana organizada, es decir un medio 
social En el proceso de nuestro crecimiento dentro de este ambiente, 
aprendemos a adoptar usos y modos de otros 1ndiv1duos. Además de requerir 
ordenamientos o premisas que puedan ser funciones en la sociedad. Las 
ex1genc1as mínimas pueden ser las siguientes 

"1) Un sistema de comun1cac1ón. 2) Un sistema económico que gire en 
torno a la producción y a la distribución de mercancías, 3) Organismos y 
ordenamientos (incluyendo a la familia y a la educación) para la drstnbución del 
poder y quiza, 4) Un sistema que mantenga o incremente la cohesión social y 
otorgue reconocimiento social a acontecimientos personales sign1f1cativos, tales 
como el nacimiento. la pubertad. el noviazgo, el matrimonio y Ja muerte" 1 

La sociedad está controlada por la clase en el poder y es en la que se 
inscribe nuestra actividad social e 1nd1v1dual, ademas de que tiene influencia en 
cada ind1v1duo. interviene en sus costumbres. sus gustos y sus reflejos, 
independientemente del estrato social al que pertenezca 

La transmisión del patrimonio cultural de una sociedad se realiza 
principalmente en el seno familiar, con ayuda también de la escuela, los amigos y 
la religión, a través de ello se logra hacer la transferencia de los valores y las 
normas sociales de una generación a otra. Estas normas y valores se presentan 
principalmente en el cine y la televisión por medio de peliculas y programas en los 
cuales se proyectan situaciones de la vida real, en ellas nos enseñan lo que 
debemos entender como conceptos de lo que es correcto o inadecuado para la 
sociedad en que nos desarrollamos. 

1 BOTTOMORE. T.B .. Introducción a la Sociologla. p 177 
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Nuestros padres tuvieron otro tipo de educación, de costumbres y de 
valores muy diferentes a las que ahora nosotros tenemos, esas mismas 
costumbres y valores ellos los fueron cambiando de acuerdo a lo que iban 
aprendiendo tanto de sus experiencias personales, del ambiente en donde se 
desarrollaron, los amigos. la religión, el núcleo familiar, etcétera, así como 
también aprendieron de lo que se presentaba en el cine y la televisión, porque 
éstos como medios de comunicación. son los principales reforzadores de 
ideologías, costumbres, valores, etcétera. que se manifiestan en 1os diferentes 
estratos sociales y de las formas culturales de una comunidad. 

Los valores y costumbres van cambiando conforme se va dando el 
desarrollo intelectual y la forma de vivir de los individuos, ademas del crecimiento 
de los medios rTws1vos. esto es muy importante ya que las cintas lo demuestran, 
por e1emplo en las peliculas de la década de los años cuarenta y cincuenta, se 
reflejan las costumbres y valores que regían en ese tiempo en una familia 
mexicana En la cu<:il el padre es el 1ider, es el único que puede decidir sobre la 
vida de cada uno de sus hi1os. en tanto ellos deben ser siempre obedientes y no 
deben cuestionar las decisiones de su padre Por su parte la mujer se debe 
dedicar enteramente a los quehaceres del hogar, tanto madre como hijas y sólo a 
los hombres se les permitía estudiar y trabajar para mantener su casa. Cabe 
hacer notar que algunos valores o costumbres no han cambiado. como por 
e1emplo el esper<:ir al papa a comer, todavia en algunas familias se sigue 
acostumbrando Aunque obviamente se han dado algunas variaciones, porque 
conforme se ha ido desarrollando el mundo, la mu1er ha ganado mucho terreno 
tanto en lo social. lo polít1co. to económ1co y en lo intelectual, porque ahora la 
mu1er también trabaia y puede tomar dec1s1ones para con sus hijos en ausencia 
del hombre e incluso en muchas familias quien manda es la madre. Y actualmente 
en telenovelas y peliculas proyectan a la mu1er con otros valores, ya no a la mujer 
sumisa y dependiente 

Algunas de las cuestiones mencionadas anteriormente, tas observamos 
en algunas de las cintas que protagonizó Pedro Infante, en las cuales a quien 
debia respeto y obediencia absoluta era a su madre. corno en la película, "Los 
Hijos de Maria Morales" En algunas otras a la que debía respeto y obediencia era 
a la abuela, que en sust1tuc1ón de la madre ella ocupaba su lugar, entre estas 
peliculas están '"Los Tres Garcia", "Vuelven los Garcia", "El mujeriego", "La 
Tercera palabra·· en esta Ultima tiene dos tias abuelas Cabe citar que fueron 
pocas las cintas en que Pedro Infante pertenecia a una verdadera familia, es 
decir en donde existiera el padre, la madre y los hermanos, regularmente era hijo 
único. no tenia ya sea padre (que era lo mas común), o madre. o en su defecto 
era huérfano, como se manifiesta en las cintas: "Ahi viene Martín Corona", "El 
Enamorado", "Los Tres Huastecos", o "Tizoc", por nombrar algunas. 

El cine como medio masivo. es el principal reforzador de la enseñanza de 
normas, costumbres y valores entre los individuos. Es decir, sólo se encarga de 
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fortalecer lo que nosotros aprendemos en nuestra vida diaria, con los amigos. en 
la escuela y en nuestro núcleo familiar, no obstante este medio se encarga de 
transmitirnos otras ideologías y otras culturas al proyectarnos lo que se realiza en 
el extranjero, como ejemplo tenemos las cintas de guerra, que realizaron paises 
como Japón o Estados Unidos, en esos films idealizaron cada uno a su gente, al 
mostrarnos las condiciones en que vivían y las estrategias que uttl1zaron para 
vencer al enemigo, logrando conseguir la victoria. Podríamos afirmar con ello, que 
el cine y la televisión como medios masivos, son un reflejo d1stors1onado o 
esquematizado de la vida social y cotidiana, pero no una realidad, para lo cual 
también podemos afirmar de acuerdo a la sociología de los medios (que es la que 
se encarga del estudio y efectos que éstos causan en los individuos), que la gente 
que no tiene los recursos para obtener una buena educación, es decir la gente 
analfabeta. su realidad es la que se manifiesta en el cine y la telov1s1ón, porque 
para ellos es una manera de aprendizaje, ya que los md1v1duos aprenden de lo 
que ven. de lo que el cine y la televisión les vende. Pero aün para la gente con 
estudios. estos medios tos absorben tanto que algunas veces los hacen también 
soñar y creer lo que estan viendo en la pantalla. Haciéndolos partícipes de una 
1deologia falsa 

Un e1emplo de ello. lo observamos en la temat1ca y el contenido de las 
cintas c1nematogrcificas que realizó Pedro Infante. puesto que a través de ellas se 
manifestaron algunas ideologías un poco fuera de la realidad que se vivía en ese 
tiempo En ellas nos mostraba que el hombre "tenia" que ser fuerte, ante todo 
demostrar que era muy macho, no tenia que doblegarse ante ninguna mujer a 
menos que fuera su propia madre, con ella tenía que ser bueno. obediente y 
noble. ademas tenia que aprender a no dejarse de ninguna persona y nunca 
pasar por tonto Entre estas ideologías, Pedro Infante también dio un significado 
del concepto de la amistad. y fue uno ··estereotipos" que manifestó entre los 
mexicanos S1 la ideología del machismo ya estaba arraigada en la mente del 
pueblo mexicano, a través de actuaciones como las que proyectó Pedro lnfant.e 
en sus peliculas. muchos hombres empezaron a adquirir con mayor fortaleza 
estos comportamientos para adaptarlos a su vida cot1d1ana Podríamos decir que 
él. fue uno de los pnnc1pales personajes que dio mayor impuso al machismo, por 
sus actuaciones en las peliculas, donde é1 era el galcin conquistador, que podía 
tener a las mu1eres que quisiera. 

Al descubrir e1 cine las funciones que realizan los "estereotipos sociales" 
(modelo ideal que reüne las características esenciales de los seres de igual 
naturaleza. es decir, un personaje al que la gente trata de 1m1tar. que quiere ser 
como el actor que se les está presentando en pantalla) entre la colectividad, 
comprendió que podía ser et fenómeno ideal que podia utilizar para conseguir 
mayor auditorio. ya que los actores empezaban a tener mas seguidores Lo mismo 
sucede actualmente en ta televisión mexicana, ya que los estereotipos que utilizó 
el eme. los utiliza ahora la televisión en sus programas y telenovelas, logrando un 
aud1tono masivo que acepta lo que se proyecta en ella De esta forma el sistema 
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se encarga de apoyar a los medios masivos, para que sigan dando 
entretenimiento al ind1viduo y lograr que la clase en el poder, siga manteniendo el 
arden y la estabilidad tanto económica, política y social de la saciedad mexicana, 
ya que esto lo ha logrado con el apoyo de los "estereotipos sociales", que han 
creado los medios masivos de comurncac1ón El cine. !a prensa. la radio y la 
telev1s1ón, son los que se encargan de realizar la comunicación de masas, es 
decir éstos son tos medios de comunicación de masas o también llamados "mass
media" 

Estos se t1an encargado de ayudar a mantener las conductas y 
comportamientos de los individuos. aprovechi3ndose de la fuerza que tienen como 
medios masivos p<"lr<.1 atrapar al espectador vendiéndole ideales falsos de la 
vida. con la ayuo~ de estereotipos. como lo mencionamos anteriormente. 
Reiteramos que u qu.enes pueden llegar a influir más ri!pidamente, son a las 
personas con poca educación y preparación formal; los analfabetas. Y si tenemos 
en cuenta que Méxrco es uno de los paises con un alto indice de analfabetismo. 
con ello se puede determinar l<J fuerza y el poder que los medios masivos tienen 
sobre las personas. porque es gracias a éstos que nuestra sociedad se mantiene 
en uno de los lugares mas bajos de desarrollo tanto intelectual como tecnológico. 
económico. polit1co y social Porque la clase en el poder ha tomado a Jos medios 
masivos como instrumentos poderosos. cuya manipulación "embrutece" a sus 
dest1natanos influyendo en su forma de pensar y de actuar. favoreciendo a la 
clase pnvileg1ada o a los dueños de los medios tanto de comunicación como de 
producción 

Esto se manifiesta muy claramente en un medio masivo como lo es la 
televisión. porque en ella se transmiten comerciales entre programa y 
programa A través d0 ellos. se 1nc1ta a los espectadores a consumir. formándoles 
"necesidades falsas·· cons1gu1cndo hacerles sentir un deseo que tendrán que 
sat1sfncer y con ello lograr un fin determinado: "vender" A las personas 
inicialmente se les presenta algún producto cualquiera, la publicidad del medio, 
en este caso de 1<3 telev1s1ón. se encarga de hacerlo apetecible o deseable, 
provocando con ello una reacción. que casi nunca es de rechazo al objeto 
presentado. gracias al uso de imágenes, colores y sonidos que utilizan en la 
televisión, lo cual agr.:ida al espectodor envolviéndolo en el deseo de adquirir, y 
se empieza a dar entonces el cambio en sus actitudes provocando el consumo 
tanto de mercancias. como de personas y sent1m1entos 

Aunque debe to1narse en cuenta que los medios de comunicación de 
masas. aaemás de vender publicidad también producen y distribuyen 
conoc1m1entos. informac1ón. ideas y culturo entre los individuos. relacionando a 
unos con otros dentro de la misma sociedad Asi es que los mass media por si 
solos no son ·malos"" o negativos. s1 no que los maneja la gente que está detras 
de ellos. para seguir manteniendo su poder y dominio sobre las personas. sin 
afectar su fuerza manipuladora. 
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La man1pulacíón es el resultante de una operación por medio de la cual. 
los medios principalmente, se encargan de cambiar las opiniones, creencias o 
comportamientos del público. a través de un dirigente politice o social (en este 
caso digamos un actor, como lo fue Pedro Infante), para lograr tener 1nfluenc1a 
sobre los ind1v1duos 

De acuerdo a lo anterior, podríamos dar la contrapos1c1ón del cine y la 
telev1s1ón como medios masivos de comunicación entre los 1nd1v1duos en dos 
ejemplos tas medios masivos de comunicac16n. actúan sobre sus receptores, 
siendo como una droga que dificulta e incluso impide su maduración, hac1éndo\os 
incapaces de enfrentarse con ta vida real y produciendo en ellos apatia social. por 
el hecho de recibir casi todos los mensajes ya digeridos, sin darles mayor 
oportunidad de pensar o meditarlos para que éstos puedan ser rechazados Cabe 
aclarar que no a todas las personas afecta de igual manera, pero también cabe 
citar que las oportunidades de escapar del acoso son muy pocas La 
contraposición. es la otra función que éstos medios desarrollan en el 1nd1v1duo, al 
proporcionarle una agradable y saludable relajación, después de un agotador dia 
de traba¡o. to Unico que quiere et individuo al sentarse frente a las pantallas es 
distraerse 

Es por eso, que el impacto o funciones de los medios masivos de 
comunicación sobre un grupo social o una sociedad en sí. es proporcional al 
grado de atención y mot1vac1ón de las necesidades de cada individuo 

Gracias al poder que tienen los medios masivos de comunicación, 
precisamente por su caracter de masa. les ayuda a obtener la atención inmediata 
de miles y millones de personas y con ello logran ser participes en sus 
dec1s1ones y actitudes con respecto a la adqu1s1c1ón de bienes de consumo. 
Porque los mass med1a tienden a provocar emociones, que en lugar de sugerirlas 
las dan ya confeccionadas. por lo tanto están sometidos a la ley de la oferta y la 
demanda. dando al público lo que desea o sug1néndole lo que puede desear. a 
través de la venta de articules pub\1c1tanos En nuestra opinión. la función que 
deberían de tener los medios precisamente por su gran capac1d<Jd de atraer la 
atención de un auditorio masivo. sería que además de divert1r1o. lo 1nc1tara a 
aumentar su nivel académico, con la realización de más programas educativos 
que ayuden a aumentar el nivel cultural del país 

Esta seria la rne1or forma de utilizar la manipulación y el gran poderio que 
tienen los mass media, haciéndolos productivos pero en beneficio de la 
sociedad. no sólo para provocar la compra de mercancias. sino para el consumo 
educativo que apoye la formación de niños, adolescentes y adultos de cualquier 
nivel soc1al que conforman nuestra sociedad. 

La comunicación permite y motiva la participación del hombre. pues en 
todo ser, existe un impulso vital e indispensable de comunicación que le permite 
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satisfacer sus estados de necesidad o sea sus motivaciones físicas o psíquicas a 
fin de mantener el equilibr10 vital que todo ser humano debe tener. Por lo tanto las 
sociedades se moldean más, por la índole de los medios con que se comunican 
los hombres, que por el contenido de la comunicación en sí, pues como bien se 
sabe, ta falta de buenos contenidos en los medios masivos, se ha hecho ya de 
una forma deliberada. para dar más entretenimiento y menos educación que 
ayude al individuo a crecer intelectualmente. A nuestro parecer una de las 
principales funciones que los medios masivos deberían desempeñar, es la de 
servir como b~se de las estructuras sociales y culturales para formar nuestra 
sociedad y para conseguir una mejor condición de vida. En cambio la sociedad de 
consumo no sólo ha creado un sistema industrial desarrollado. si no que ha 
montado un con1pleJO mecanismo social de utilización del ocio, para lograr que los 
ind1'.l1duos s1g.nn si """ndo rnnniputados al antOJO de la clase dominante y con ello 
obtener más fé'.lcdmer1te su cond1c1onam1ento 

En este cond1c1onom1ento los medios masivos de comunicación como 
son el cine y la tetev1s1ón. tienen su part1c1pnc1ón al d1stors1onar la realidad de la 
vida. para presentar sólo sensac1onal1smos. manteniendo la comercial1zac1ón de 
películas para conquistar al hombre, pues como sabemos ambos aparatos 
1deológ1cos tienen el mismo obiet1vo "vender sueños" 

··No hay que hacer a un lado la cont1nu3 repet1c1ón de frases. conocidas 
como ··s1oguns" mientras el receptor se mantiene rec1b1endo los mensajes del 
medio de comurnc3c1ón. sus pos:bles n1ecarnsmos de defensa se hallan 
totalmente anulados, se le est11nu!a, se le teled1rige el pensamiento para 
consumir, se le confor-mn una v1s1ón del mundo. donde se le imponen conductas 
precisas sobre como ser feliz o sentirse infeliz, aún la menor y mas 
1ntranscendentc sensación emotiva es transformada y ampllf1cada en un estimulo 
eléctrico. d1ng1endo su voluntad hac1a el consumo" 2. ya sea de mercancías de 
cualquier tipo o de personas digamos actores o actrices, que también son puestos 
a la venta por los medios m3s1vos y con los cuales obtienen innumerables 
beneficios no sólo de tipo cconórrnco. s1 no de tipo sicológico y social La función 
que desempeña la televisión como medio masivo. provoca que el aud1torio sea 
esclavizado manteniéndolo a merced de la programación que ut1l1za para 
atraparlo y hacerlo un espectador pasivo. como un rnño al que le tienen que 
indicar paso o paso corno tiene y debe hacer las cosns Es decir. el individuo al 
estar captando las 11nágenes que le presento la te1ev1s1ón está como hipnotizado, 
solo capta lo que la imagen le sugiere. ya sea una necesidad de adquirir o querer 
tener algo, quiza también algún tipo de sentimiento de sentirse bien, podríamos 
decir que en ese momento no es conc1ente del manejo que hacen de él. 

2 ALVAREZ, ENRIQUE. Ciencias de la Comunicación, p. 41 
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Las tácticas que el sistema capitalista ha ideado por medio de la venta de 
estereotipos e ídolos, han sido elaboradas con el fin de asegurar el control de la 
información y lograr que el público este de acuerdo con sus esquemas 
ideológicos, acepténdolos sin tener motivo o razón para rechazarlos 

Puesto que el estereotipo de un ídolo le sug1ere al receptor a través de sus 
acciones ficticias (películas) a comportarse de cierta manera, es decir a llevar a 
cabo las acciones que en la familia, o con los amigos va adquiriendo. Por eJemplo 
el JOVen que empieza a tomar o a fumar en una reunión, es una manera de 
hacerlo sentir que es aceptado dentro del núcleo social en que se desarrolla. 
ademés de sentirse con10 una persona mayor e importante, característica que lo 
hará adoptar actitudes y comportam1entos de otra persona. podríamos poner de 
ejemplo algún actor con el que se 1dentif1que. el individuo tratará entonces de 
imitarlo, y con ello se sentirá integrado a algo o a alguien, en este caso a SL• 

ídolo, con ello no rechazara alguna "sugerencia", mandato o ideología que 
quieran imponer en ellos. como el caso de la moda 

Es por ello que afirmamos que el control de los mass media. ha 
servido para mantener IAs estructurns soc1nles y culturales ya existentes en 
nuestro país lmp1d1endo que se haga algún cambio en ellas parn lograr el 
meJoram1ento tanto politico. social y econórntco de nuestra sociedad S1 ex1st1era 
la pos1b1lldad de que se dreran algunos cambios. estos serian pocos, de forma 
que no se vea afectada la estructurn de la clase en el poder, porque de lo 
contrario esta ria se veria fé3vorec1dn rn en lo cconórn1co, lo político. rn la em1s1ón 
de sus 1deologias podrian tener tanta fuerza. es por ello que se evita todo 
contacto de personns a1enas a su estructura política 

Los med1os masivos como lo son el cine y la televisión. forman parte de 
esta estructura, éstos se valen de actores famosos bien parecidos para hacer 
que los 111d1v1duos se proyecten en ellos. logrando 1é3 persuasión y el cambio de 
actitud en los receptores con respecto o cuolqu1er circunstanc1<:J, ya sc<:J de tipo 
politice, social o comerc1nl. manteniendo el régimen su control total S1 
constantemente es presentado un personéJJG como portador de "buenas actitudes" 
y '"buenos comportamientos" (como sucedió con Pedro Infante), terminaran por 
hacerlo creer a los espectadores logrando que se ident1f1quen con él Así es 
como los mass n1ed10 se encargan de creor los estereotipos e idolos populares 

Los grupos sociales suelen presentar los estereotipos como just1f1cac1ón 
de la conducta colect1v<J. los cuales tienen dos funciones, uno es el de la 
costumbre. que hereda estereotipos que se repiten constantemente y se dan de 
generación en generación El otro es el estereotipo que se encargará de 
representar los intereses socmles de la clase en el poder, para que por medio de 
estos sólo hagan captar <JI ind1v1duo verd<Jdes a medias, con el fin de que nunca 
lleguen a tener una conciencia clara de su realidad. 
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Por ejemplo, a través del desarrollo de su carrera. el actor Pedro Infante 
realizó las dos funciones; fue el estereotipo de la costumbre, ya que se ha 
repetido por generaciones y nunca ha terminado, es decir sigue latente. La 
segunda función a realizar fue al conseguir que fuese considerado un líder de 
opinión por los medios, porque supo manifestar entre los individuos la idea de la 
obediencia, con ello representaba los intereses del sistema, logrando manipular 
a los individuos sin que estos se percataran de ello, de acuerdo a las necesidades 
de la burguesía. 

Y si bien el hombre visualiza y consume todo lo que es presentado por 
los medios, los que estan detrás de los mass media, son los que se encargan de 
decidir que es lo que debe conocer o no conocer y lo que debe o no aprender. 
Puesto que ellos ·-ios marcan la linea a seguir para mantenerlos en un mismo 
nUcleo social 

Por eso ··cada 1nd1v1duo cuando estii en sociedad es 1nconsc1entemente 
un hombre peor, en cierto sentido, que s1 obra sólo, porque la sociedad le 
arrastra y en la m1srn<:l mcd1dn le libcr;:¡ de su responsnb1lldad 1nd1vidual Una 
gran sociedad aunque se componga toda ella de hombres excelentes, se parece 
en cuanto a la moralidad e 1ntcllgenc1G a un enorme animal estUp1do y siempre 
dispuesto al atropello" 3, el hombre se de1a llevar por lo que hace o dice la 
mayoría, porque casi nunca obra por si sólo y si los medios trenen la capacidad 
de mover una sociedad, tienen el poder de mover al mundo entero 

Los 1ned1os no están separados de la sociedad en que viven, si no que 
son el más fiel reflc10 de los intereses de la clase dominante. los propiciadores de 
una actitud conformista que es la mejor garantia de perdurabilidad del sistema. 
En el cual es la clase dominante la que informa a traves de los medios y que es 
la que control<J a la clase dominada. 

3. MUNNE, FREDERIC. Entre el Individuo y ta Sociedad, p. 75 
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1.1 CLASES E IDEOLOGÍA 

En toda sociedad que este formada bajo el régimen capitalista, existen 
ideologias y grupos o clases sociales que se denvan de ella. El capitalismo es 
un régimen social en el que los medios de producción se encuentran en manos de 
unas cuantas personas. mientras que el pueblo carece casi en lo absoluto de 
propiedades. Es por ello. que la producción cap1tahsta tiene por base la 
explotación del trabaJO asalariado, desde entonces existen las luchas de clases 
en nuestro país. 

Nuestra sociedad se encuentra d1v1d1da en clases sociales que son las 
siguientes: La burguesa, que es ta que domina la economía y política de la 
sociedad capitalista. posee los medios de producción y los utiliza con fines de 
explotación de los obreros asalariados. La pequeña burguesia o clase media, es 
la que se compone de profes1onistas. empleados de gobierno o dueños de 
negocios. estos no son obreros. porque no se dedican al trabajo físico, sino al 
intelectual. pero también son trabajadores asalariados. Son los que pueden llegar 
a tener automóviles. articulas electrodomésticos de alto costo. cuenta bancaria. 
casa propia. etcétera. Y por Ultimo la clase de la cual se compone en mayor parte 
nuestro pais, el proletariado. los obreros asalariados. Jos que están desprovistos 
de los medios de producción y por ello se ven obligados a vender su fuerza de 
trabajo a los capitalistas 

Siempre ha existido la lucha 1deológ1ca entre dos clases o dos grupos 
sociales. la clase dominante o burguesa y la clase dominada o proletaria, cada 
una lucha por defender los intereses de su grupo Pero estas se encuentran 
ligadas entre si, porque la burguesía no podría existir y enriquecerse sin explotar 
a los asalariados y los proletarios no podrían mantenerse si no vendieran su 
fuerza de trabajo_ 

El sistema capitalista al relacionar a unos con otros (burgueses y 
proletanos). hace obtener a los dueños de tos medios de producción el beneficio 
que le basta para el consumo personal y para satisfacer plenamente sus 
necesidades. además de incrementar su economía y producción_ En cambio el 
obrero cobra un salario que sólo le permite mantener a su familia y con el cual 
no logra satisfacer totalmente sus necesidades 

La ideologia del régimen capitalista. es eil reflejo de las condiciones 
materiales de nuestra sociedad. De esta manera en el momento en que, por el 
desarrollo del modo de producción, unos hombres comienzan a dominar 
materialmente a otros, el sistema es el precursor de tal domino y de los que se 
encuentran dominados (proletarios), los cuales por obtener el goce de un salario, 
están bajo el mando del dueño. para que este logre su desarrollo y acreciente 
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sus recursos económicos, a costa de los que encuentran desprovistos de los 
medios de producción 

La ideologia es la reserva de signos que son utilizados por una clase para 
imponer las ideas que conviene a sus intereses. La ideología, al penetrar en las 
diversas esferQs de la actividad individual y colect1va. c1m1enta y unifica el edificio 
social La forma de operar del proceso ideológico es silenciar los orígenes del 
sistema. de tal manera que los individuos puedan vivirla como un orden natural. 

Por lo tanto. la act1v1dad de los medios de comunicación corresponde 
esencialmente a la estructura del régimen capitalista: ideas. ideología, conciencia 
y esta esencialmente determinada por las fuerzas económicas 

Las 1de<.J.s ~on conv1cciones, creencias u opiniones que se forman en la 
mente de los 1nd1v1duos por las que se relaciona con el mundo. un con1unto de 
pensamientos que ellos mismos manifiestan 

"La 1deologia 0s un cuerpo de representaciones en que se manifiestan 
los conflictos internos en que los 1nd1v1duos en cierta posición social están 
sometidos" 4 La 1deologia tiene un gran nivel de significación que puede estar 
presente en cualquier tipo de rnensa1es. es un medio con que los 1nd1viduos o 
grupos cuentan para favorecer o 1rnponer sus gustos e intereses. estas 
agrupaciones pueden estar formadas por un p3rt1do politice. la fam1\1a, la escuela, 
la re\1g1ón. etcetera 

En base a que los medios de comun1cac1ón están regidos por la fuerza 
económica, los dueños del capital serán los que tomen las decisiones de como se 
deben formar los diseños de programas, peliculas y de todo lo que sea 
transm1t1do por los medios De esta forma se determina que los medios masivos 
de con-1un1cac1ón pr1nc1palmentc el c1nc y la telev1s16n, si desempeñan un papel 
de camb10. pues hon ayudado a instaurar y consolidar el poder de la burguesia, 
ayL1dados por In publicidad y por los lideres de opinión 

De igual ferina la desigualdad social, es un recurso inconsciente creado por 
la misma sociedad. para asegurarse que las posiciones más importantes son 
ocupadas conscientemente por las personns más cnl1f1cadas 

En las prnneras etnpas del capitalismo el hombre no disfrutaba rn disponía 
de tiempo libre (ocio). debido a las extenuantes 1ornadas de doce y dieciocho 
horas dianas que agotaban su fuerza de trabajo. las vacaciones pagadas, los 
domingos y dias obligatorios de descanso aUn no se conquistaban, el 
tiempo 

4 VERON, ELISEO Lenguaje y Comunicación Social, p. 13 
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restante lo utilizaban para sus necesidades inmediatas, como comer y dormir. En 
esa época sólo se le permitía a un determinado grupo{al burgués) que tuviera 
acceso a algunas manifestaciones de carácter colectivo y artístrco. Mientras que 
el proletariado sólo vivía para trabajar, según Tousaint F1orence en su libro 
Critica de la Información de Masas en la pagina 25 

En ese tiempo se comienzan a gestar las luchas por las re1v1ndicac1ones del 
proletariado organizado, que arranca a la burguesía (propietarios de los medios 
de producción) prestaciones de caracter social importantes como, la jornDda de 
ocho horas. uno o dos dias de descanso obl1gatono por semana, vacaciones, 
horas extras. etcétera 

En este caso In 1deologia de la clase dominante consiste en mantener la 
estabilidad en todos los aspectos, polit1cos, econórnicos y sociales, gracias al 
apoyo que le proporc1on.::in los rned1os masivos de comun1cac1ón al absorber el 
tiempo de ocio de los 1nd1v1duos por medio del cine y la tclev1s1ón Ya que estos 
medios por tener grnn fuerza masiva y con1untamcnte con l.:J publicidad (conjunto 
de técnicas que se utilizan para trner la atención del pUbt1co h.:Jcia el consumo de 
bienes y serv1c1os). tendran a su d1spos1c1ón toda la atención de los individuos y 
podran disponer de su tiempo libre Aquí cabe mencionar la importancia que 
tienen para estos medios de corTiunrcac1ón los lideres de opinión, ya que es a 
través de ellos que el sistema obtiene benefrc1os en un sentido y en otro. En el 
sentido polit1co por ejemplo, los lideres de opinión pueden sugerir al receptor que 
vote por téJl o cual candidato. en lo económico de igual forma ro mvita a consumir 
modos de v1d.:i y articulas nunque estos no seon de uso indispensable 

Cabe hacer notar que el hombre empezó a gozar tarnb1én de algUn dinero 
extra. ya que como se mencionó anteriormente cobrabéln también horas extras. 
cuando su JOrrlé:lda de trabaJO era mas larga, dinero L!Ue los mass media se 
encargaron de obtener, por medio de la venta de ideas del co1no ""vivir bien", 
como lo proyect.:in la publ1c1dad y los modelos a seguir de los medios masivos 

Estos modelos 1nv1tan al espectador a sor'iar en que pueden tener, poseer, 
disfrutar y consumir todo lo apetecible. haciéndolos creer en un mundo 
"maravilloso y perfecto", distribuyendo en ellos ideas para que sus opiniones y 
1u1c1os sobre el mundo y la sociedad se vean respald<Jdos por una publicidad que 
se implanta en el pensamiento colectivo hac1óndolos actuar al anto10 de la 

1deologia dominante sin que logren percatarse de ello 

Esto lo consiguen a través de un medio como lo es el cine, ya que este es 
el más importante medio masivo de persuasión. porque gracias a su poder de 
penetración e 1nmed1atez. logra elevar el cspíntu humono a alturas 
insospechables adentrélndose en sus mas intimas deseos. llevé3ndolo de la mano 
a proyectarse con algún persona1e cinematográfico Donde el "bueno" siempre es 
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el que triunfa. después de pasar por obstáculos que logra atravesar para lograr 
su fin. estas ideas se implantan en la mente del espectador para hacerlo actuar de 
igual manera, es una de las funciones que tienen los ídolos como líderes de 
opinión ya que éstos son tomados como ejemplos a seguir por tos ind1v1duos. Por 
su parte la televisión tiene una función similar a la que realiza el cine, pero en 
este caso los 1nd1v1duos se manifiestan en personajes de telenovela y por medio 
de ellos viven sus suüños 

De esta fo.-ma a través del eme y la tclev1s1ón se cond1c1ona al 1nd1viduo de 
manera "ps1cológ1ca· para que actUe corno lo marcan los medios Atendiendo 
siempre y aceptando los mandatos de los estereotipos de los ídolos populares, 
siendo bueno. noble obediente y asi ros medios puedan obtener más filcilmente 
el manejo y condr -1:.:inam1ento del receptor siguiendo las reglas estipuladas por 
una 1deologia yt1 dt~t-.=:rrninada 

Un claro eJen1p10 rle lv expuE?sfo .:Jnter1ormente sucedió con algunas de las 
películas del actor Pedro lrifante a tr3vós de !as cuales sugerí;.;:•• al receptor a ser 
el buen h1JO. obediente y rt:::?spetL.:oso como se refleja en las cintas "La Oveja 
Negra'" y º'No desearas la í'\..1u!0r de Tu H1ia·· Películas ·~n las que Pedro Infante a 
pesar de todos los errores de su padre tení8 que obedecerlo y respetarlo. por el 
hecho de ser su progen:tor 

Con ello c;ernpllf1ca la s1gu:ente cita. ··ios que estan abajo. deben ser 
obedientes, sumisos cJ1sc1pl1nados y aceptar con respeto y humildad tos 
mandatos superiores· 5 Es~o tamb.én se ve de manifiesto en e! control que hacen 
de los rned.os de c0n1un1cac1ón los dueños del sistema rronopó!1co de esta 

cadena Porque toda·~·ia da miedo desafiar at sistema para lograr a!gunos cambios 
que pudieran beneficiar o 1.:1 sociedad Y por ello. sólo se debe acatar lo que los 
medios masivos canto. el cine y la telev;s1ón proporc1onnn o los 1nd1v1duos. como 
el ocupar su tiempo libro d.3ndoles entreten1m1ento. ale;ando al público por un 
momento de sus probl1·)n1as proporc1on.3ndolcs tranqullidac y esparcimiento 
ademas de adorrnec1m1cnto rncntal 

Así la 1deologío de la clase élutorrtaria mantiene en su control a la clase 
proletaria, mantenien-do los medios de producción en su poder puede manipular a 
los ind1v1duos a su conveniencia D811doles como recompensa un aparato con el 
cual se entretienen se divierten y con el que se puede cambiar con facilidad la 
conducta humana n través de la educación. la 1nformac1ón y la recreación, ya que 
ta telev1s1ón es la mas importante fuerzw sociológica que existe dentro de los 
medios 

s. MATTELART, ARMAND y DOFMAN. ARIEL. Para Leer al Pato Donald. p. 29 
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La televisión no ofrece gratis sus programas al público, porque como 
pago recibe adernés de grandes cantidades de dinero por la publicidad, 
también logra el condicionamiento del individuo comercial e intelectualmente, 
para manejarlos a su antojo can ayuda de los "lideres de opinión". En los 
medios masivos sus mejores lideres de opinión, son los élctores con los que se 
identifican més los individuos y a través de ellos les resulta mucho mas f<3cil que 
en el individuo se pueda ejercer influencia u obediencia Pero es la voz de la 
autoridad, la que se encarga de mandar al artista. lo que debe o no decir. lo que 
puede o no hacer y al final siempre quien manda y tiene el poder es el dueño del 
capital 

"En la sociedad mexicana los medios de comunicación no entran en confltcto 
con otros agentes socialtzadores. actúan como continuadores de Ja 1dcología 
impuesta por el hogar. la escuela y las asoc1ac1ones intermedias" 6 

A ello se debe que el efecto más común de las cornunicac1ones de masas 
es el de reforzar los gustos. <Jct1tudes. intereses o co111portam1ento~ ya existentes 
en el público 

Con esto han logrado que fas cosas se mantengon como están sin que se 
registre algún camb10 que beneficie al pueblo Lo 1deologia dominante sólo ha 
manifestado a través de las películas del cine o la televisión. la idea de lzi bondad 
y lo obediencia vo.l1éndose de ·estereotipos sociales" y líderes de op1n1ón (ídolos) 
que se cre.::iron en la Industrio C1n€'rnatográfica. parn lograr este fin 

Es por ello que l;::JS desigualdades de clase siguen siendo el eje central de 
la estructura de 1.:is sociedades cap1tal1stas, por lo tanto lns personas que viven 
en ella reciben casi toda la 1nformac1ón de los rnnss media y están en 
manos de los grLipos que se encuentran en la c1ma de la estructur.:i de cl::::ises, es 
decir en manos del poder Ln cual dispone de los medios de producción material 
y controla al m:smo tiempo el proceso del s1ste1na mental Los 1nd1v1duos al ser 
controlados por este últ1rno. est8n su¡etos a las ideas que les proporcionan los 
mnss media Y podriamos determinar que estos 1nd1v1duos son los niños, 
adolescentes y adultos con una preparoción baja, c<Js1 nulo. o muy deficiente 

Por lo tanto. mientras gobierne la 1deo1ogia de l<J clase dominante, el 
control de la producción y d1stnbuc1ón de ideas, se concentraré en manos de los 
empresarios cap1tal1stas de los medios de producción Regularán las opiniones y 
percepciones de los ind1v1duos. por medio de la publicidad, logrando dominar el 
pensamiento de los grupos inferiores y gracias a este dom1rno 1deológico se 
segu1ran manteniendo las desigualdades de clase 

s. ALVAREZ. ENRIQUE. Ciencias de la Comunicación, p. 7 
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1.2 SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACION 

La sociología es la primera ciencia que se dedica a analizar la vida 
social de los individuos y de todo el con1unto de instituciones y grupos que 
constituyen una sociedad. 

Por eso cuando hablamos de Sac1ología de la Comun1cac1ón. debemos 
entender la relación que existe entre los fenómenos sociales de los hombres y los 
medios de comun1cac1ón Es dec1í la forma en que una sociedad se integra con 
\os medios de comu111cac1ón para lograr que éstos formen parte de su 
cot1d1aneidad porque a través de los medios, la sociedad se informa. divierte y 
educa 

Cabe seri::>i.:-ir qut.""" en este subcapítu!o mencionaremos algunos términos 
ps1cológ1cos que 1n!erv1.-:-nen en !a vida soc1<JI del 1nd1v1duo y estan relacionados 
con los n1ed10::. de ccrnuri1cdc1ó11 es por e!!o que no pueden de¡arse de mencionar 
y que en el subc.:!pitu?c, rostenor se fundarnentan \os conceptos con más 
ejemplos 

La principal 111tenc1ón que tienen los rnens.:iies del eme, lo telev1s1ón y la 
pub!t:::1dad en !a soc1cd.:id rnex1c:in3 es la de montener desmov1l1zado al receptor 
Es decir, en un constante bornbdrdeo pub!;c1tar10. paro ev1t8r perc1b1r el modo 
en que est.ó siendo mrlnipulodo por los rnass media 

La man1pulcic1ón que provoc;i ia comun1cac1ón de masas E.~n las personas, 
afecta pr1nc1palmente en el cambio de op1n1ones y comporta1n1entos en ellas, 
porque no sólo so l11ri1tan a •¡ender b1c11es o 3rticu!os rn,;iteriales de consumo, sino 
que tombién venden sentun1entos 1mpres1ones que son rec1b1das a través de los 
sentidos. que nos pueden hcicer l"'•:oer11n1..~nt3r diferentes estados de érnmo co1no 
son emoción triste::a c:.ilegri;i 

Es por ell~:i que c.::is1 toclas las ::ict1v1dades del hombre giran en torno a 
la mercancía y los productos se elaboran para lograr una satisfacción no 
duradera en !os 1nd1vduos, obl1gc':!ndolos a seguir consumiendo. tanto artículos 
como sent1nl1(~ntos 

De esto monern !Imitan los articulas de uso indispensable, 
reempt.:Jz.8ndolos por productos J-' rr.er::::ancias 1nUt1les que presentan diariamente 
los medios masivos obsorb1endo de rnanern total e impidiendo el rechazo 
consciente de los 1nd1v1duos 

La exposición intensa de los mass media crea la pasividad en el 
espectador. d1srn1nuye su poder 1nd1v1dual de criticar lo que le están presentando, 
debido al buen uso que la publlc1dad hace de los modelos, las situaciones y 
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principalmente de las imégenes que utiliza para dar paso al adormecimiento del 
espíritu humano, evitando que el individuo se defienda de ese acoso publicitario 

La utilización de imágenes, colores, slogans y música en los comerciales 
publicitarios es la mejor manera de atraer la atención del espectador para lograr 
más fécilmente su condicionamiento Se dan casos en que solo se recuerda 
alguna frase o slogan. sin recordar a la persona o al personaje que lo dijo. Esta 
es la gran fuerza que provocan los efectos publicitarios en el cine y la telev1s1ón 
Por e1emp\o, las 1m8genes o mUs1ca que son utilizadas en los comerc1a!es de 
cigarros, donde se valen mucho de los animales en este caso de caballos. tigres. 
perros o también hacen uso de los paisa1es del campo. de cascadas o pla~·as. 

con ayuda de una melodía de fondo que se utilice en el comercial de 1nn·1ed1ato 
nos viene a la mente la imagen de dicho comercial 

Dichos efectos publicitarios se nos grava muy rápidamente. ya que 
pueden ser desde la tonadita de una canción. un paisaje, un s1!b1dito o una simple 
palabra así corno se ho venido utilizando en \os comerc1ales que nos presentan 
en televisión. porque ut1\1zan alguna canción que hay.::i s1do o sea popular y se 
ayudan de esta forma con la mús1ca o letra de la canción. para proyectar las 
irnégenes de los productos o mensa1es que nos hacen llegar por 1a televisión o el 
cine Posteriormente al escucharla en n\gUn otro lugar. ésta nos hace traer \as 
lrnágenes o. nuestra mente. nos hace recordar o ligamos esa letra con los 
cornerc1a\es Otra forrnn de ser utilizado este efecto lo ve1nos también en \as 
canciones que se uttl1z:an en las pet:culas ya sea al final o al pr1nc1p10 de éstas, 
que provocan el mismo efecto, el de hacer recordar con la canción la cinta que se 
proyecto Por e¡ernplo. en una pe\icula del actor Pedro \nfc:mte titulada, 
"Nosotros 1os pobres" al in1c10 de ésta. hay l.Jna canción, con una tonadita que la 
hace pega1osa y f8c1I de recordar Cabe citar que también el uso de palabras o 
frases en esta cita ayudaron para hacerla una película muy popular. por el hecho 
de mane¡ar persona¡es y fr3ses de barrio como, "ni hablar mu,;er traes puñal", 
.. chantece la charola' o los sobrenombres como "el tonto", · 1a chorreada". 'la 
guayaba" y "la tostada". "la que se levanta tarde", etcétera Estos son algunos 
e1ernp1os del mecanismo de la ident1f1c3c1ón que ut!l1z3n los medios para obtene( 
el condic1onam1ento del individuo 

Tanto la publicidad como ol cine y la televisión son instrumentos que 
ademas de ser cond1c1onantes, son también condicionados por el poder de la 
clase dominante Y es a través de ellos que pensamos, hablamos. actuamos y 
consumimos 10 que nos presentan, ya sea desde artículos comestibles, formas de 
vestir (modas). noticias, senturnentos, etcétera 

McLuhan afirma. ..Todos los medios nos vapulean minuciosamente, 
son tan penetrantes en sus consecuencias personales, polit1cas, económicas, 
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estéticas, ps1cológ1cas. morales. éticas y sociales que no dejan parte alguna de 
nuestra persona intacta, inalterada sin mod1f1car" 7 

Porque al tener el control de los medios de comunicación como 
propiedad, adqu1eren una gran ventaja quienes aspiran a tener el poder político o 
económico. por la gran fuerza que obtienen de ellos al lograr mantener estático 
al receptor Debido a que el material que proporcionan los medios masivos lo 
dan ya d1gendo y la necesidad de pensar se hace cada vez menor en las 
personas. 

Asi es rnas fácil que IDs personas se de¡en llevélr más por los líderes de 
opinión, que por 13 cornun1cac1ón. porque n trovés de ellos se orientan y creen ver 
la realidad Scgúr l'aul Lazarsfe!d en e! libro Critica de la Información de Masas 
de Toussa1nt Flort-.r' ~~-::- p;:;1g1n<::1s 16 y 1 7 un lider de opinión es un 1nd1v1duo que 
recibe de prirner<i rnann las 1nfo1111é1c1ones de los rned1os para transn11t1rlas 
después a person3s 111:-1~ desv;nculadas de óstos. pero 1nclLiyendo ya su propia 
1nterpretnc1ón df;- lo 1nfurrn3c1on recogida Este también fue un claro ejemplo 
v1v1ente en el caso de Pedro Infante. porque a tr<lves de él, n1uchas personas se 
vieron reflejarlas y se dt.:J<'lron llevar por sus carncteristicas de nobleza. bondad y 
cato11c1sn10 1rn1tándo!o en rruch<íS ocasione:~. Pedro lnfLlnte realizó lo que tenia 
que refle1ar en su c.crsonaJe, pero o éste le myectó algo suyo para hacerlo mas 
real, podríamos d0c1r que su s.mpati.:i caracterist1ca lo hacia más convincente 
entre el pLibl1co que lo seguía y creía 0n el Los líderes de opinión son t<Jmb1én 
los ll<Jmados estereot1µ0~ soc1nles· que posteriormente se convierten en idolos 
es decir, o1gún personDJO que logre p~netrar en el gusto del pL1bl1co y con e! cual 
puedan llegar a 1dent1f1cc.1rse, logrondo con ello la n1.:ln1pulac1ón de los 1nd1v1duos 

Hay qu·-~ ton-1.:lr en cuenta dos aspectos 1111portantes que fac1l1ta la 
marnpulac1ón que provocon los ester0ot1pos soc1nles. óstos son el poder de la 
atracción y el de l<t 1dent1f1cac1ón efecto~; de tipo ps1cológ1co que tienen una 
1nfluenc1a dec1s1\1d en los 1nd1v1duos 

L.:i pub11c1dild <ti prcsent<:1r n un persona¡e que qu1~""?re dar a conocer al 
público, explota pr1ncip<'.1ltnente su fis1co. creando el poder de la "atracción", es 
decir, le es grnto. 9ustz-i al receptor y~ seo por su buen parecido o por su bello 
cuerpo, postenormente se logra el efecto de la '"1dent1f1cación" Según nuestra 
definición el efecto de la 1dent1f1cac1ón se explica de la siguiente forma; una 
persona le des1gn0 a otrD SLJS propios impulsos y comple1os Es decir la 
identif1cac1ón le aJ ud3 ni t1ombre. a trovós del actor o cantante a tener una 
"satisfacción" sustituto de sus impulsos frustrados 

7. McLUHAN. MARSHALL. La Comprensión de los Medios como Extensiones 
del Hombre. 
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Estas han sido las mejores formas en que los individuos logran sacar a 
flote sus problemas psicológicos, digamos sus limitaciones de tipo afectivo, 
porque terminan por imitar al personaje con el que se ven proyectados, 
adquiriendo las actrtudes del actor cinematogréfico, haciéndolas suyas y actuando 
como él, un claro ejemplo. se podría citar en las cintas de Pedro Infante, "El 
Gav11an Pollero" con Antonio Badú, "Dos Tipos de Cuidado" con Jorge Negrete o 
A toda Maquina" con Luis Agu1lar: en las cuales se proyecta a Pedro Infante 

como el mejor de los amigos. trata de ayudar a los suyos en todo momento y 
algunas veces recibe lo m1srno de ellos, to quieren y ro aceptan tal como es con 
sus virtudes y defectos Asi es como se da Ja transferencia de personalidades en 
los 1nd1v1duos. que empiezan por deJar de ser ellos mismos, para 1m1tar o ser 
como el actor o el personaje con et cual han logrado su mejor identificación y 
mediante el cual man1f1estan sus sentimientos. 1nqu1etudes y todo lo que no han 
oodido obtener con su personalidad real 

Es por eso que las personas aceptan más féc1lmente a algUn actor o 
cantante. porque ros mass medra se encargan de presentar sus "mejores 
atributos", además de seguir estereotipando las 1mé3genes que gustan a los 
receptores. para con ello la sociedad se encargue de apoyarlos a través del gusto 
poputar para convertirlos posteriormente en lideres de opinión o ídolos 

El estereotipo se da como un efecto de la sociedad es decir, el c1ne y 
la tefev1s1ón se le sigue dando al espectador la imagen que la gusta ver. al bueno 
de la cinta. é'll pobre que logra trrunfar lo que el 1nd1v1duo quiere llegar a ser. Los 
mass rned1a se encargan de presentar y estereotipar a un personaie y es la 
sociedad la que se encarga de formar a las estrellas para posteriormente 
convertirlas en idolos populares, tal fue el caso de Pedro Infante. porque el cine lo 
estereotipó para que el 1nd1v1duo lo siguiera consumiendo y lo ut1l1zó como 
mediador de! sistema. a truvés del cual pud1era manifestar todos los deseos y 
mandatos con la firme conv1cc1ón de que éstos iban a ser bien aceptados de 
forma absoluta y agradable. sin darles tiempo a pensar o negarse. porque el 
actor es el refleJO de lo que ellos quieren ser. asi obtendriln más fácilmente su 
seguirn1ento y aceptnción. llegando incluso a 1m1tarlo Así es como pueden llegar 
a ser los hijos padres o empleados perfectos. de acuerdo a las actitudes que 
proyecte su actor favorrto 

Para llegar a ser un ído!o al personaie primero se le forma la imagen 
que tendrá que desarrollar a lo largo de su carrera, de inmediato pasa a ser un 
estereotipo de esta primera 1magen, posteriormente se le da a conocer a través 
del cine o la telev1s1ón al pUblico, y s1 gusta a éste Ultirno será él quien por medio 
de su apoyo lo hará convertirse en una estrella. pasa dar paso después a ser 
considerado un mito y como paso final llegar a ser un ídolo. 
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Enseguida se explicará de manera más detallada cada uno de éstos 
conceptos. 

1.2.1 ESTEREOTIPO 

"Desde el punto de vista etimológico la palabra ESTEREOTIPO está 
formada por dos vocablos, ESTEREO vocablo griego que significa fuerte, sólido y 
T\PO, reflexión latina que indica el modelo ideal que reúne \os caracteres 
esenciales de todos los seres de igual naturaleza" s 

Por lo ton~.:-· el estereotipo es el modelo que existe en función del hombre. 
de la interpretac1ó1) l.)ue él mismo hace de la realidad es un modelo de vida 
formalizado que se opone al cambio y a la renovación 

En este caso temernos como e¡emplo a\ actor Pedro Infante. ya que como lo 
explicarnos anteriormente. Jorge Negrete fue el cstereot.po del charro n1ex1cano, 
Pedro tnfonte vH10 a ser el subeste1eot1po de este Es decir Pedro Infante, fue la 
copia o in11tac1ón de\ pr1me1 persona¡e (el charro) c,ue se le creó a Negrete, 
aunque Infante tuve otro interpretación del persona¡e, ad1c:1onándole a este 
modelo su forma de ser senci!lez.. bondod y s1rnpatia Porque los estereotipos 
son 1magenes falsas que el mismo hon'lbre se crea para si mismo y con ello logra 
convertirlo en un modelo de 1nterpretac1ón 

Otra característica más de estas in13genes es que puedan ser transmitidas 
tan consistente y autor1tanamentc de tal manera que las mentes colectivas 
lleguen a estar cond1c1onadas a captar sólo un ~specto .:Je\ personaje o fenómeno 
social dado Es:o \o podrianios explicar por n1ed10 de las cintas que realizó 
el zictor Pedro lnfonte en algL.inns de las cuziles 13 gente sólo se dejaba 
guior por las travosuras que les eran d1vcrt1do.s. por e1emplo, en \as cmtas 
"Los Tres Garcia' en dónde se la pasG rivalizando con sus primos haciéndoles 
la vida de cuadntos o en el film "Dos Tipos de Cuidado'" en la cual discute y 
se burla de su suegro. otro e¡emplo más lo vemos en la cinta "Ange\ttos Negros", 
cinta en la que se captc-i aparte de\ sufr1m1ento que el personaje vive en el 
desarrollo del trama. SLJ noblez3 de corazón al defender a la madre de su 
esposa y echarse él la culpa de que teng<Jn un8 h11a de color, cintas en las cuales 
los persona¡es se ven recompensados al final Por medio de los estereotipos, 
los individuos pueden v1v1r sus fantasio.s, de acuerdo a la situación que esté 
desarrollando el actor al interpretar algún persona1e ya sea en el cine o en \a 
televisión. 

s. GOMEZJARA Y DE DIOS. SELENE Sociología del Cinc, p 129 
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Asi vemos que hasta nuestros dias los estereotipos son utilizados como 
un proceso ps1cológrco y han venido a constituirse en algo útil, porque sin ellos 
nos veriamos obligados a interpretar cada nueva situación. Por ejemplo, en las 
senes de telenovela nos muestran a los personajes "buenos", que sufren y 
soportan todo el dolor para luego ser recompensados con el amor y la fortuna. en 
cambio los villanos terminan en ta carcel, pagan con la muerte, la pobreza, 
etcétera Esta es una forma de estereot1pación, porque la gente esta 
acostumbrada a que los buenos siempre ganan y cuando cambia la temát1ca de 
una telenovela sin darse el final feliz el receptor las critica. Lo mismo sucede con 
18s cintas cinemotogróf1cas de Pedro Infante. porque él era también ese personéJJe 
bueno y noble que tenia que ser recompensado al final de cada una y cuando su 
personaje tenié.J que monr. In gente también manifestaba de alguna forma su 
desacuerdo Aunque cabe citar que fueron muy pacas las cintas en las cuales 
morían los persona¡es que Pedro Infante interpretaba por ejemplo en la cinta de 
Vuelven los García", él tuvo que rnonr para que sus primos pudieran ser felices, 

en el film •·T1zoc·· él mismo se mata al perder a su amada, en la cinta ··Reportaje" 
muere por enfermedad y en la pelicula · f'v1ex1canos al Grito de Guerra" rnuere en 
la batalla por defender a su patna 

Existen estereotipos que se reflejan con mayor o menor f1del1dad del objeto 
o persona observada, debido a que algunos veces se des<Jrrotla sin nrnguna base 
en la rea!1d.:id ob1ct1vil sino que son inventados. es decir nos hacen 1dea!1::.wr a 
héroes 1mag1narios. que el cine y 18 telev1s1ón crea. podría1nos ejemplificar IGs 
peliculas do Luis Agu1l<:H donde interpretaba al charro enmascarado que s1ernpre 
aparecia en el n1omento mós oportuno para salvar a las personas, o en un caso 
mas actual a Robocop. robot hurnanrzado que encarna al pol1cío perfecto. se 
encarga de proteger a lo ctud3dania. pelicula que tuvo tanto éxito en el cine y que 
actualrnente se trunsrn1te una serie televisiva de capítulos vanados Estos son 
claros e;ernplos de seres 1nex1stentes en la realidad, pero s1 en la imaginación, es 
por eso que afirmamos que los estereotipos tienen la virtud de la ef1cac1a. pero no 
de la verdad absoluto. ¡)Unque su función tia sido importante pura el mejor 
desarrollo de los medios rnas1vos, (cine y televisión) 

Son diversos los factores externos que intervienen en l<J formación de 
estereotipos. en este caso l~s exper1enc1os personales. la educación de los 
1nd1v1duos, IG propDgélnda y actualmente los medios de comunicación 
desempeñan un papel vital paro la formoc1ón y d1vuloac1ón de estos 1mé3genes 

El cine y la televisión son los agentes de la comun1cac1ón masiva mas 
eficientes en la conformacrón de un mundo ps1co!óg1camente esquematizado. asi 
pues por su alta ef1c1enc1a tecnológica han logrado perm1t1r que los estereotipos 
de personajes 1deal1::ados por el público sigan presentes. tal es el caso del 
estereotipo de Pedro Infante que logró ser cons1derado por el pübllco como el 
personaie s1rnpat1co. bueno)' noble, porque en la mayoria de sus peliculas, Pedro 
Infante proyectó principalmente estereotipos de tipo afectivo. de moral o de linea 
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y forma de comportamiento, con ello actualrnente la televisión ha hecho posible 
que su estereotipo siga en la mente colectiva 

Ambos medios el cine y la telev1s1ón han logrado influir en los individuos, 
pues por el contenido de las películas han llegado a difundir diversos símbolos de 
gran importancia; han infiltrado concepciones de vida "buena" o "mala", 
influencias en la rnoda y cornportam1entos, ejemplificando grandes 
acontec1m1entos históricos y personales. f1Jac1ón de actitudes en torno a grupos 
étnicos. naciones y a clases sociales Esto lJlt1mo esta muy marcado en las 
telenovelas de actualidad donde la jovencita solo sueña con encontrar a su 
princ1pe azul a ese chico rico que l¿i ~1.:Jrá salir de la pobreza y gracias al cual 
alcanzara la ascensión social. pero sin tiacerla tener mayores aspiraciones como 
la superación persor.al, es así, que solo las hacen tener aspiraciones fuera de la 
realidad, ideas sup._~ rfic1ales. que !as hocen preocuparse solo por estar al último 
grito de la moda, sin logr~r salir de su núcleo social 

Otro ejemplo lo exponemos en el cine con algunas de las estrellas 
c1nematográf1cas que con~r1buyeron a cstélblecer y d1fund1r en gran parte del 
mundo el estereotipo dei r; 1c;.;1c.::mo. del cu<:1I se tenia un concepto general que 
correspondía pnnc1palmentc al del charro" en e! cual Pedro Infante fue una pieza 
fundamental Porque corno 1o hcrnos venido mencionando. Infante fue el 
estereotipo del charro cantor Y todavin hoce algunas déc.:idas. en paises de 
América Latina y Europa. pensaban que todos los mexicanos eran y vestían 
como charros. que 3ndaban a coballc con arandes sombreros trajes bordados. 
cinturones anchos. p1stolos y gu1t.'lrra porque ~si er¿in las principales cintas que 
se proyectaban en el extr~m1ero 

Sm embargo. la 1rnagen de Ja rc3!1dad mex1can.:i a través de la visión 
ci11ematográf1cn es otra a medida que pasa el tiempo Puesto que los temas 
tienen que irse nctual1z:rn1do, de lo contrario si esto no sucediera tendriamos una 
imagen falsa o equivocada del mundo y de las cosas. teniendo sólo cintas o 
melodramas de valores caducos que no perm1t1rian cambrar tas ideologías de los 
paises. 1mp1d1endo su desarrollo En nuestro pais tambrén se tian tenido que dar 
los cambios. o verse obltgados a hacerlos. para que no suceda lo mismo que pasó 
con nuestra c1nematografia cuando terminó In Segunda Guerra Mundial. Porque 
durante la guerra, l<Js películas eran bien nceptadas y gustaban. comenzaron con 
una bueno temática. pe10 desgraciadamente los productores se confiaron tanto 
que .ampezaron a repetir los. estereotipos una y otra vez de los actores que 
gustaban y con los rnelodr.:in1as ti1c1eron lo mismo De esto se dieron cuenta ya 
tarde, porque al fina! de la guerro la cornpetenc1a no se h1ZO esperar y nuestro 
cinc fue perdiendo lugar entre el gusto del público, hasta caer en decadencia. 

Debido al alcance masivo que tienen el cine y la televisión se han 
convertido en los principales transmisores de estereotipos, a través de anuncios, 
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películas o programas nos presentan personajes simbólicos y valores que 
conducen al espectador a dar forma a su comportamiento 

1.2.2 ESTRELLA 

'Las estrellas", son imágenes, de seres que se personifican en actores 
muy cercanos y conocidos por el público, con los cuales logran tener cierta 
afinidad y les despiertan simpatía; por medio de ellas se extienden las ideas de 
las clases sociales. mismas que posteriormente se generalizan en toda la 
poblac1on 

Et cine a inventado y revelado a las estrellas que son consumidas por los 
md1v1duos a través de los medios, ademas de ser as1miladas e integradas a 
través de lu 1dent1f1::ac1ón. proyección e integración que los espectadores hacen 
de ellas parG coniuntarse ambas mejor 

Las estrolL::-1~ son modelos de vida que corresponden al llamado y él la 
aceptac:on d0 icis masas. en ellas se determinan mUlt1ples persona1es de 1os f1lms, 
porque las estrellas se encargan de dar v1dél a los person.::i1es. se encarnon en 
ellos y ellos se encarnan de ella 

Pero de ningLm modo es seguro. que la actriz més talentosa se convierta 
en estrella porque hasta la cara mas desconocida puede ser promovida de un día 
para otro a! estre\lato. Obviamente con ayuda de la publ1c1dad y los medios 
masivos de comunicac1ón Así es como se lleva a cabo el desarrollo o nacimiento 
da una estrellG. só!o es cuestión de que tenga apoyo de los medios y se le haga 
una buena publ1c1dad. para lanzarla al mercado y esté lista para que pueda ser 
consumida por el público. Aunque cabe menc1onar que las estrellas son 
inalcanzables para la sociedad de su época 

1.2.3 MITO 

Es un con1unto de conductas y de situaciones 1mag1nanas Dichas conductas 
y s1tuac1ones pueden tener como protagonistas a personajes sobrehumanos, 
héroes o dioses El mito en su acepción antigua expresa la historia de las 
dinastías célebres Pero también es la representación de los dioses. Es por ello, 
Que el mito es transparente. un medio social, un medio que es mitad real y mitad 

ideal 

Como e1emp!o tenemos al actor Pedro Infante. del cual su mito fue mitad 
real y rn1tad ideal. es m1tad real porque existió, v1v1ó y murió, fue un ser humano 

27 



como cualquier otro. Mitad ideal porque los individuos lo llevaron a divinizarlo, por 
las características de su sencillez, su ángel. carisma y la bondad que trasmitía a 
través de sus personajes que lo identificaban, puesto que fue el héroe de la 
cinematografia mexicana, esta 1dealizac1ón que se hizo de él lo llevaron a ser 
considerado como el prototipo del buen hombre. buen h110, buen padre y el mejor 
de los om1gos, consiguiendo con ello, llegar a ser un eiemplo a seguir, porque es 
gracias a los espectadores que tos persona1es llegan a ser estrellas. m1tos, o 
ídolos En este sentido, el mito de cualqLlier persono1e ha servido para idealizar 
los sueños. las fontasias y las pasiones de los seres hun1anos 

No obstante a lo antenor. los gnegos expresaban los deseos de los 
hombres .o. travós de los d1oses. entrelazando lo reo\ con lo 11nag1nano En las 
sociedades cante: .1Doráneas el mito se ha encarnado en la estrella del cine Esta 
figura va a ser cu ,--;o los dem::ls, pero va o trascender en la vida diana del 
1nd1v1duo 

Morín. Edgc:ir t:Jn su libro Las estrellas del Cinc, páginas 210 y 211, 
ilustran su concepción. el cine crea n11tos que generan expectativas de conducta e 
impone niodas y comportam10ntos Es decir. ICJ. estrella ha impuesto toda una 
concepción del atTior. de la aventura, del rnodo de v1v1r la v1da y los receptores 
toman como modelo a los héroes c1nematográf1cos 

El héroe cinematogr3fico, ese persona¡e que todo lo puede y todo lo 
logra, muchas de las veces tropieza con la muerte en la vida real. La muerte de 
la estrella significa que esta quebrantando las fuerzas hostiles del mundo, al 
mismo tiempo con ello logra conquistar la 1nmortalldad 

1.2.4 IOOLO 

Cuando se habla del mito de las estrellas, se trata en pnmer lugar del 
proceso de divinización que sufre el actor de cine. con to cual posteriormente se 
convierte en el ídolo de las multitudes 

Un ídolo es una estrella que se le considera dotado de los mejores 
atributos humanos, es un gran actor, tiene una gran sens1b1hdad, bondad, belleza, 
s1mpatia, los medios se encargan de cuidar mucho su ·1rnagen para no defraudar a 
sus seguidores. éstos t.3mbién deben jlJSt1ficar alguna .acción no muy acorde con 
lo que estan presentodo de su idolo, patn que no afecte su imagen Los medios 
masivos se encargan de hücer creer a! pUbhco que su ídolo es un gran ser 
humano, con ello los ind1v1duos lo 1dea\1zan corno una "buena" persona, 
logrando que se gane el carirlo del pUb:1co. que le nnde culto y veneración 
porque se le consideran digna de admiración, se le tiene respeto, devoción y se le 
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brinda un amor profundo, por ser considerado un ser dotado de las mayores 
virtudes. 

Si una estrella cuando es mito se le quiere, al momento en que ésta 
se convierte en ídolo es excesivamente amada, entre ellos y el público existe un 
sistema llamado de estimulo-respuesta, término utilizado en psicología que 
significa: condicionamiento que se realiza a través de un factor interno o externo 
hacia cierto organismo provocando una respuesta en éste_ Los medios provocan 
el estimulo explotando la imagen del actor presentando películas de él en el cine 
o la televisión, recibiendo como respuesta que el individuo consuma a su ídolo a 
través de las pantallas, pidiéndolo una y otra vez_ 

Morin, Edgar en su libro; Las Estrellas del Cine página 83, específica 
que cuando las estrellas son metamoñoseadas en heroínas o divinizadas son 
algo más que objetos de admiración_ Son también sujetos de culto, ya que a su 
alrededor se constituye un embrión de religión. 

Esta divinización se nutre en primer término, de publicaciones 
especializadas, que se derraman sobre los fieles corno elementos vivificantes de 
la fe, fotografías, entrevistas, etcétera_ Su público quiere saberlo todo, es decir, 
absorber mentalmente la imagen total del ídolo. 

El ídolo es el motivador de impulsos emocionales, es el estimulo con 
el que se condiciona a los individuos, obteniendo como respuesta que se logre 
su adoración y se le tenga en un ·1ugar especiar para seguirlo venerando. 
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1.3 PSICOLOGIA DE LA COMUNICACION 

La Psicología es un factor importante para los medios masivos de 
comun1cación, ésta influye en la personalidad de cada individuo logrando los 
mejores resultados de la persuasión, ya sea para mantener una idea, una actitud 
o tan sólo para lograr la aceptación de algún personaje. 

La Ps1cologia de la Comunicac1ón se encarga de explicar el proceso de la 
comunicac1ón entre los 1nd1viduos. Su función principal es conocer los efectos que 
causan la publicidad en los receptores, ademas ayuda a analizar el papel que 
juegan los medios ma!:>ivos de comunicación en la sociedad, sus efectos. causas y 
consecuencias, apoyándose ( social y particularmente ) de la función que tienen 
el conc1ente y subconc1ente de los 1nd1viduos 

Los efectos ps1cológ1cos que provocan los medios masivos en los 
1nd1v1duos y en su personalidad son tan grandes que penetran en su mconc1ente 
para llevarlos a tener diversas actitudes. Se valen de la persuasión, la sugestión, 
la subl1m1nal1dad y la 1dent1flcac1ón entre otras 

La persuasión. es una de las formas mas 1ngen1osas que utiliza la 
comunicación para tener et control de los mensa1es que ésta maneja La 
persuasión es una forma de inducir u obligar a un 1nd1v1duo a realizar una acción 
sin que tenga conciencia de ello 

La sugestión, es la forma en que el individuo incita a otro a través de 
palabras. a realizar actos involuntanos dominando su voluntad Es una de las 
normas mas importantes de la comunicación. es mediante la cual los padres 
educan a sus h1¡os para que se comporten de manera que sean aceptados por la 
sociedad 

La subllm1nalldad se refiere a las percepciones sensoriales u otras 
actividades psiqu1cas en las que el sujeto no tiene conciencia. Es decir, que el 
sujeto sólo actúa por lo que logra percibir. La publicidad en los comerciales 
ut1l1za muct10 de los mensajes subliminales, para convertir al espectador en un 
consumidor empedernido 

La 1dent1ficac1ón se lleva a cabo cuando un 1ndiv1duo cree tener 
caracterist1cas similares a las de su actor o cantante favorito, en cierta forma se 
refleja en él, imitándolo en su forma de vestir, en sus comportamientos y 
actitudes, a través del personaje sacar a flote sus limitaciones y frustraciones de 
real1zac1ón. 
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En cuanto al significado de actitud; "las actitudes tienen tres 
componentes; el cognoscitivo, el afectivo y el conductual" 9. El primero se refiere 
a los conocimientos y expenencias que el individuo va adquiriendo de acuerdo a 
sus actitudes, el segundo hace referencia a los sentimientos (positivos o 
negativos) que se tienen hacia dicho sujeto. El componente conductual. significa 
la tendencia a actuar de un modo u otro. respecto al sujeto de la actitud 

Todo esto conlleva a que los individuos tengan diversas act1tudes. Una 
actitud es una reacción afectiva, que se mide según el grado de afecto que tenga 
el ind1v1duo hacia una persona u ob¡eto. teniendo en cuenta si los sentimientos 
hacia éste son favorables o desfavorables 

Todos estos factores se relacionan entre sí, principalmente en televisión 
al hacer las 1ransrrns1ones de películas de Pedro lnfc:1nte. por eiemplo, primero 
porque logréJn mantener la atenc1ón del espectador, segundo porque durante la 
proyección de lns películas. el medio vende al pasar una gran cantidad de 
comerciales utit1z.ando en ellos los efectos ps1cológ1cos mas usuales como los 
anteriormente citados. para penetrar en la mente del público televidente sin que 
éstos logren percatarse de ello. mostrandoles 1mágenes de beltas mu1eres o 
hermosos pa1saJeS que los hagan llenarse de regocijo o de gozo. manipulándolos 
para adqu1r1r mercancías Sugestionan al público mediante la pelicula que se 
proyecte y por medio de l8s escenas que realizan los personajes de la cinta. los 
receptores toman como eiemplo las actitudes buenas o malas de acuerdo a las 
circunstancias que vive el persona¡e. porque si tiene buenas acciones sera 
siempre recompensado en cambio. si sus actos son negativos sólo recibirá malos 
resultados de éstos 

Todo proceso de persuasión tiende a relacionar varios factores 
ps1cológ1cos. cada uno de ellos con una función s1m1lar a realizar tener el control 
de las actitudes de los 1nd1v1duos, penetrando en ellos de forma inconciente a 
través de los medios masivos de cornun1cac1ón, para lograr los fines que persigue 
la 1deologia dominante 

Cuando un medio masivo desea conseguir algo con su mensaje 
public1tano. también quiere obtener algo del receptor. Primero utiliza a las 
personas formando en ellas una necesidad, para que posteriormente consiga 
una respuesta. llevándose a cabo el método llamado de estímulo-respuesta. El 
estimulo es la necesidad, la respuesta vendrá a ser el consumo, en el cual 
vendrá la variación de acuerdo a la necesidad que se les haya creado, 
a los ind1v1duos ya que pueden ser desde artículos comestibles, ropa, aparatos 

9. WITTAKER, Q .. La Psicología Social del Mundo de Hoy. p. 239 
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eléctricos, juguetes. hasta llegar a la adquisición de ideas o incluso de 
sentimientos y de actores o personajes afines al público. Como e1emplo de 
ello tenemos los comerciales de la Loteria Nacidnal, anuncio por medio 
del cual manipulan al espectador por medio de imágenes haciéndole creer que él 
podría llegar a ser ese feliz afortunado que logra sacarse el premro mayor. de 
esta forma lo condicionan a comprar billetes de lotería. En cuanto a la adquisición 
de sentimientos, esto lo podemos ver muy claramente en Jos actuales programas 
televisivos transmitidos en las dos empresas Televisa y Tv Azteca. "<..Qué crees?" 
del canal 2 y "Se vale soñar" del canal 7. en estos programas hacen alusión a 
realizar los sueños de los 1nd1viduos, es un claro e1emplo donde venden además 
de emociones. alegria y obviamente publicidad 

Estos tipos de manipulación surten un buen efecto en el 1nd1v1duo y los 
propios medio~; tratan de manejarlos con la ayuda de imágenes para 
proporcionarle sat1sfttcción y agrado, estas deben ser trabajadas en forma muy 
sutil y dehcad3. para no afectar e incomodar al perceptor al persuadJrto para 
que consuma El mensaje debe ser enviado con las palabras. la música y la 
persona adecuada puesto que la orden debe ser sugerida de la forma mas 
decisiva y crelble. para que el individuo no tenga tiempo de pensar en el 
rechazo y lograr I¿:¡ aceptación inmediata de lo que se le está proponiendo, aun 
sin que lo desee o necesite de manera conciente 

La publ1c1dad como se sabe tiene fines meramente comerciales y es 
una pieza fundamental de ta estructura económica de nuestro país, se encarga de 
vender idotos. suerlos de confort belleza. prest1g10, etcétera Es una ideología 
que dmge todos los sectores de ta sociedad hacia los rntereses de la clase 
capitalista, utilizando "los estereotipos socrales" que son el reflejo de la 
sociedad 

El estereotipo emplea normas morales como· las costumbres. la religión 
y las ideo1ogias p.:irn atraer al receptor y hacerlo consumir este tipo de 
fenómenos La telev1s1ón y el cine les muestra un mundo divino, donde la 
felic1dod esta al alcance de todos mediante los procesos de proyección e 
ident1f1c.:ic1ón A continuación se presentan dos e1emplos que explican más 
ampliamente los efectos de ident1f1cación y proyección 

Los trabajadores asisten a las funciones de cine con el fin de descargar 
su hastio y sus frustraciones por medio de los ensueños que venden los filmes 
eróticos, de aventuras. los melodramas y las fantasías con las que intentan 
olvidarse un poco de su angustiante realidad El cine tiene una función 
equ11tbradora. le da nuevos bríos a los individuos para que vuelvan al trabajo con 
niás energias Al 1dent1f1carse con el protagonista logran deshacerse de sus 
resent1m1entos, su antipatía y sus frustraciones. 
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La función que tiene el cine en cualquiera de sus géneros en este 
sentido. es la de no preocupar al espectador, al contrario debe distraerlo, 
divertirlo. matar su tiempo de ocio. es la gratificación que el sistema le otorga a 
sus diligentes como pago a el desempeño que tienen en et trabajo 

Por otro lado el ama de casa se desprende de las tensiones que le 
provoca el trabajo rutinario de todos los dias, por medio del entretenimiento que re 
dan los programas de televisión. al proporcionarle relajación descanso y un 
allv10 emocional al sentirse proyectada con un personaje de telenovela o de 
alguna película que en sust1tuc1ón de ella, puede ser felrz o lograr satisfacer 
todos sus deseos 

La gente al ya no poder desembolsar muy féctlmente dinero para asistir 
a las salas c1nernatográf1cas dedica mas de su tiempo libre a la telev1s1ón que a 
cualquier otro l'Tled10 ademas de ser éste e! medio que se encuentra más a su 
alcance. la te!ev1s1ón se ha convertido en el vinculo mas importante de los 
productos culturales que enlaza a los consumidores con necesidades que no son 
suyas Lo opuesto a esta situación es que cuando al pUbl1co se Je da la 
oportunidad de dar su op1n1ón con respecto al consumo por !o regular ac!quiere 
todo lo que le ha sido impuesto a través de la publ1c1dad y no logra satisfacer sus 
verdaderas ·necesidades" Ya que a los md1v1duos no se les da la oportunidad 
de pensar en lo verdaderamente necesario e 1nd1spensable, porque el medio se 
encarga de ··sugerir"" lo que deben obtener, hacréndolos dependientes de los 
anuncios publ1c1tar1os que se transmite en la televisión, la radio o el cine 

Al c1r.e y u la telev1s1ón se les puede considerar como los medios 
masivos mas completos porque realizan casi todas las funciones. v1s1on. sonido y 
mov1m1en10 as1 se man1f1estan corno poderosos instrumentos de 1nan1pulac1ón y 
persuasión. pero también tienen una función importante. la de proporcionar 
entretenirniento al público. por ejemplo la televisión, tiene una programación muy 
vanada que en apariencia suele satisfacer todos !os gustos y es para todas las 
edades. aunque quizá formen una f1jaC1ón para un sólo estrato socral, en dónde 
la mayoria de las personas tienen un bajo nivel cultural, son conformistas y 
poco exigentes ya que se divierten viendo sólo programas de poco contenido 
Por su parte. el cine nos proporciona también peficulas de todos los géneros y 
de todas las clas1f1cac1ones Todo esto se manifiesta en benef1c10 no sólo de los 
1nd1v1duos. sino también de la 1deologia que predomina en nuestra sociedad. 

Aqui es donde entran los gustos de las personas por consumir ya sea 
en el cine o en la televisión, a los actores populares con los que se sienten 
atraidos e 1dent1f1cados o por el que tienen un sentimiento especial por el hecho 
de ser su idolo es decir. se de1an llevar por una actitud de tipo afectivo 

No obs~ante lo anterior, el crne y la televisión como medios masivos 
hacen del receptor un espectador pasivo que se conforma con rec1b1r una 
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satisfacción sustituta del tiempo en que le dure su evasión de la realidad. Es 
decir, que el individuo se conforma con ver un programa de televisión que le evite 
el pensar en sus problemas familiares, de trabajo, del hogar, etcétera. Así no es 
raro que el pUblico "pida" repeticiones de algunos de los programas o películas 
mas gustadas de sus personajes favoritos. tal es el caso de las cintas de Pedro 
Infante, que actualmente se siguen transmitiendo por televisión y la gente las 
sigue consumiendo semana a semana y mes con mes. aunque ya las haya visto 
una, dos o tres veces, las seguir8 "pidiendo" muchas veces más Así es como se 
manifiestan los estereotipos que van de generación en generación y que no 
permiten los cambios, Infante es uno de esos e1emplos. 

Todos estos aspectos se relacionan entre sí. con el fin de manipular a 
los individuos, sin que éstos logren darse cuenta, ya que los mensajes que 
utilizan los medios rnus1vos tienen un contenido lleno de imágenes placenteras 
que llega a las personas de tal modo, que de manera conciente no es capaz de 
rechazarlas y de forma inconc1ente los empuja a consumir fantasías y ensueños 
que las hacen sentirse y ser felices. 
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CAPITUL02 

INICIOS DEL STAR SYSTEM 
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INICIOS DEL STAR SYSTEM 

El Star System (Sistema de Estrellas) nace en la época del eme mudo, los 
actores trabajaban en forma anónima y con sueldo fijo, es por eso que el público 
no los conocía ya que sólo veían una fisonomia en la pantalla pero sin saber de 
quien se trataba. eran totalmente desconocidos sus nombres. su vida privada, 
sus gustos, etcétera 

El Star Systen1 tiene origen en Estados Unidos, pues el pnmer plano en las 
películas de V1wgr2;:-:t1 contribuyó a difundir algunos rostros de actores y entre los 
más populares destoco el de Flourence Turner como In reina de los públicos En 
este tiempo las cosas no estaban muy organizadas para medir la popularidad de 
un actor o actriz. <Jsi que el único índice para saberlo era a través de la 
recaudación de Ja taquilla ( box offlce ) 
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pro111cH:ion.11· l1gur.1-,., ,1.,.1 lt1L' ..._.lJlllll ~urgi\1 PI s1<,h•111.1 dl• 1..•.,.trP]l.1~, un .. 1stP1n.1 
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público '-l'·lP soli ... ·it<1b,t pt.•1·..,un.tjl'"' ,,¡. __ •ctivn.., '-}llt.' r..._•.,.pondH!r.i .i .,u.., ,1.,p1r.il Hlll•''"' ~· .i 

sus frustr.1 ... ·ínnt•-. lO. 

Antes de que surgiera el Star System, el cine estandarizaba las películas 
es decir, que 1as cintas estaban sujetas a ciertas norrnas o cierto~ modelos, desde 
los guiones. manufactura. actores. terminados, etcétera. debían de ser respetados 
sin salirse de las reglas establecidas. por ello surge la idea de crear el Star 
System para evitar esta estandarización, y de cierta forma proteger a los actores, 
ya con el paso del tiempo vuelve a suceder lo mismo con el Star System, pero 
ahora la estandarización se du bn,10 la consagración de las estrellas 

Es por eso, que en un principio el cine ignoraba a la estrella en su primer 
estadio industrial y comercial La estrelliJ nace en 1910 de la concurrencia 
encarnizada entre !ns primeras firmas cinematogri3f1cas de Estados Unidos 
SegUn Morin, Edgar en su libro Las Estrellas del Cinc pagina 160, dice que la 
estrella se desarrolló como la fuente principal que proporcionara recursos 
económicos n la Industria Film1ca, porque las grandes estrellas se convierten en 
el patrimonio y la propiedad de las grandes firmas. 

10 GUBERN, ROMAN. Cornunicación y Cultura de Masas, pp. 26-29 
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En el momento en que un actor se transforma en toda una estrella. adquiere 
cierta categoría y con ello se convierte en un personaje importante para el 
público, es entonces que su distribuidor o productor se encarga de formar y cuidar 
su imagen, ya que la gente se empieza a interesar por sus problemas personales 
y quieren saber más de su estrella, es aquí donde entra la función que 
desempeña la publicidad y la importancia que ésta tiene para la carrera de un 
actor. 

De acuerdo a Gomezjara en su libro Sociología del Cine, página 136 en los 
primeros años las estrellas cinematogréficas no tenían un contacto tan directo can 
el público. y por ello las sentían muy lejanas, porque solo las podían admirar a 
través de las pantallas cinematográficas sin que los espectadores lograran 
identificarse con el personaje cinematográfico, ya que para que esto se logre la 
persona que se identifica con la figura necesita conocerla más, saber como es su 
forma de actuar, de pensar y de sentir para conseguir que se de una relación más 
estrecha con ella y mantener esa identificación que se lleva a través de la 
aceptación e imitación de las personas hacia el personaje, (dicho concepto ya fue 
explicado en el primer c:-pítulo) 

Debido a que los actores pasaban por desapercibidos en la pantalla, por el 
hecho de que entonces todavía no existía la publicidad para promover sus 
imágenes, la temcitica de las peliculas aün ocupaban un lugar muy importante en 
el público sin embargo con el paso de los años esto fue pasando a segundo 
término porque hoy en día vemos que regularriente la gente va al cine a ver a su 
actor favorito y no tanto por el contenido de la historia. Con el tiempo, se empieza 
a dar más valor a los actores, gracias al perfeccionamiento de la tecnologia que 

beneficia al cine. porque se empieza a utilizar el primer plano, ya con éste se 
empiezan a resaltar los rostros y las emociones de los actores, ademas de contar 
con el uso y la n1agia que proporcionaban los escenarios, pues éstos tuvieron 
gran relevancia para lograr una mejor proyección de los films, otro de los factores 
que tuvo y sigue siendo de gran 1mportanc1a hasta nuestros días, es el vestuario 
de los actores o actrices, ya que es una de las formas que tienen éstos para 
transmitir sus gustos. creando las modas en el mundo entero. 

Es mas tarde que las estrellas se dan a conocer abiertamente gracias a un 
fenómeno que nació espontáneamente: el Star System_ Hasta 1910 los actores de 
cine guardaban el anonimato; los artistas afamados, básicamente de origen y 
trayectoria teatral se hubieran considerado deshonrados por aparecer en el cine. 
puesto que éste era tratado como un espectáculo de feria. 

El expresivo lenguaje de la taquilla con la que se media la popularidad del 
actor, dio a conocer a los productores que existían interpretes (actores) con mayor 
rentabilidad que otros. lo cual alertó a los directores de la industria a pensar mejor 
la elección y el lanzamiento de sus "estrellas". 
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Este reflejo económico tuvo consecuencias inmediatas; la fabricación de 
actores para la pantalla, como el caso de Mary Pickford, cuando los distribuidores 
de sus películas recibieron algunas cartas del público pidiendo información sobre 
la actriz, le inventaron una personalidad falsa satisfaciendo con ello la curiosidad 
y necesidad de conocer algo mas de la actriz para empezar a hacerla más 
comerc1al y adquirir dinero a través de ella; de la venta de su imagen y 
posteriormente con sus películas. Así. los financieros comprendieron que esta 
idolatria exagerada en términos de "la gente te ama" y sobre todo paga por verte 
o retenerte en imagen, podia beneficiarlos ampliamente y fue que se decidieron a 
lanzar a las estrellas del cine con todos los recursos de la publicidad Porque un 
actor al ocupar un lugar en la pantalla, y tener buenas aptitudes en el terreno de 
ta im1tac1ón, (que fue como se le denominó al principio, a lo que ahora se le llama 
actuación), tes d:.:b<J popularidad, con ello lograban alcanzar fama, además de 
ganar dinero y t 1:1C•!rlo grn1ar a las personas que se encargaban de distribuir y 
financiar los films 

Fue entonces qu8 el establecimiento del Star System respondió a una 
exigencia meran1ente cornerc1al Y las estrellas se empezaron a fabricar como 
objetos de consumo. es decir como. refngeradores o automóviles y eran tratados 
como utensilios de uso doméstrco Ademas de estar formados conforme a ciertos 
patrones y conceptos que la publlc1dnd se encargaba de dirigir, como el crear 
personaJCS o actores que llegaran a adquirir prestigio y cualidades susceptibles, 
para que lograran encarnar los sueños de las masas 

SegUn Gubern Reman en su llbro Historia del Cine, p8gina 67 a Mary 
P1ckford, le cabe el honor de haber sido la primera actnz de éxito seguro, puesto 
que fue adoradG por su público y conocida internacionalmente Con su imagen 
infantil inauguró el s1sterna de estrellas que simbolizó el crecimiento americano. 
Este fenómeno cre.:iba y controlnba las fantasías asi como también moldeaba los 
deseos reprimidos o frustraciones de una nación y casi sm proponérselo del 
mundo entero 

El s1stemo de cstrellns fue creado por los años veinte en Estados Unidos 
(Holly\".1ood). posteriormente éste se internacionalizó y cada país obtuvo sus 
propios Star en moyor o menor medida, tipificando sus modos de vida, su 
carácter. su belleza. o sus ideales en las propias estrellas, en este tiempo la 
gente vive de acuerdo a lo que se les proyectaba en el cine. Con ello se dio una 
época en que la gente iba al cine solo por ver al artista famoso y no a ver la 
película en sí. llegando incluso a identificarse y soñar con tal o cual "star". 

Es por ello que cuando los actores tienen buena aceptación porque gustan y 
divierten a la gente. es el propio público quien se encarga de convertirlos en 
"estrellas" o en cultos de admiración por el inmenso afecto que le llegan a tener 
sus seguidores. 
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El Star System es tomado como objeto de comercio, o producto de 
exportación, haciendo natural que las estrellas o mejor dicho su productividad 
siguiera al ritmo de las leyes del comercio internacional. .. Puesto que la Industria 
Fílmica Norteamericana dominaba los mercados de la explotación 
cinematográfica, sus estrellas se imponían en la urbe, como mercancía y como 
modelos. Y por eso también era normal que de todas partes del mundo se 
empezaran a importar a sus estrellas nacionales. ( Pola Negri de Polonia, 
Valentino de Italia, Greta Garbo de Suecia, Marlene Dietrich de Alemania, Hedy 
Lamar de Checoslovaquia .. )" 11. 

De 1913 •l. 1919 1., c-slrell.1. se crislaliz.1 sitnult.'llneantente en los Estados 
Unidos y en Europ.1. M.1ry Pickford, t..~s un.1 de las primeras grandes estrellas 
ejcnl.pldres del cine 111udo, esL..l. .1c.·triz en sus inicios ganaba un sueldo 
miserable porque no era conodd .. l., pero cu.1ndo empezó a lla1nar 1 .. 1 atención de 
los <..>spectadores, hubo gente que trató de conseguir inforntación acerca de ella, 
pero esta actriz, no lení.1 ni un no111bre artislico, ni una intagen que proyectar, 
h.1sta que los dislribuido1"cs de sus películas se enc.trgaron de buscal" una 
sc1nblanza .1corde .1 lo (.1ue se quL,rí.1 pl"oyect.'lr,. y de acuerdo .. 1 lo que 
postcriornu:.•nh., scrí.1 l.i in1.1g1."n de l\1.1ry Píckfol"d,. es entonces que se ntdnda la 
biografía de un.i t.11 Miss Dol"olhy Nicholson, con l.1 fotografía de Mary Pickford. 
Así es como tr.1b.1j.1 l.1 pt1blicidad en torno .1 l.1s estrellas y así fue con'to ésta la 
convirtió Yil en un pcrson.tjc ··real", y en un,1 .1ctriz de J.1 p.lnt.1.ll.1. 

Mary Pickford fue dur.uitc .11los 1.1 .u.-triz 111.ls t.1quiller.1 y 1.1 1ncjor pag<tda del 
111undo. Empezó .1tr.1b.1j.l.r1..·on un sueldo -.:h" 10 dól.1rt.~ di.1rios, entre los ,1.i\os de 
1909 y 1910, posh .... l"iorn1t.."nle 1.i contr.1l.1n g.1n.uui0 175 .1 la sentana, es decir 8,400 
dól.ues .11 .1f10, p.tr.1 1912 un distribuidor le ofrece 275 sen'l."'ln,1les, esto es 13,200 
dólares .ll olflO, dos olÍlOS desput'.>s Jleg.1 ol g•lll<ll" h.tstol. 48,000 dólares al año y para 
1915 su sueldo .tscicndc .1 9-t,000 dól.1res .1nu.1les. 

Lo n1ismo sucedió con otros iU:tores (.]Ue marc.l.ron la paut.;1 del tr.tbajo artístico 
en el cine mudo, t.11 es c-1 c.1so de 1\1.l.x Lindel", de origen Francés, uno de los 
pritneros .u:tores cómicos 'luc fue contral..l.do por un s.1l.1rio de 20 fr&1ncos en 1905,. 
en -1911 lt.." p.1g.l.b,1n 150 mil .11 .1f10, y en '1912 su sueldo .1scendió ,1 un snillón 12. 
Así crecía la solvencia económica de un actor al obtener mucha popularidad y 
fama entre el público. 

En ese tiempo surgen otras estrellas como Chaplin que también vio crecer su 
fama y popularidad en el cine durante éstos años, actor también cómico, y 
"'promotor de la edad de oro de la comedia cinematográfica muda'" 13. 

11. MICHEL, MANUEL Al Pie de la Imagen. p. 23 
12. GUBERN, ROMAN. Comunicación y Cultura de Masas, pp. 26-29 
13. GUBERN, ROMAN. Historia del Cine. Vol. 1, p.32 
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Chaplin también se convirtió en una de las estrellas más cotizadas del 
Star System de esa época. Gracias a las constantes giras que realizaba en una 
compañia de pantomima en la que inició a trabajar, lo llevaron a Estados Unidos, 
donde fue descubierto por Adam Kessel y Mack Sennet que lo contratan 
para trabajar en la pantalla grande. Sus películas fueron siempre acusadoras y 
de polémica, tenía un sueldo que era alto. pero valía la pena lo que le pagaban 
porque sus películas le proporcionaban un negocio redondo a sus productores y 
distribuidores. Fue el primer actor /autor millonario 

En 1919, el contenido, la realización y la publicidad de los films que 
giran en torno a la estrella El Star Systems estará de ahora en adelante en el 
corazón de la Industria Film1ca 

Es entonces que los productores se encargan de cuidar más la imagen de 
los actores. pues tienen que mantener su negocio, es por eso que se preocupan 
más por escoger a sus actrices para lanzarlas al estrellato ayudados de la 
publicidad. Es en los departamentos de publicidad donde se moldea la imagen 
que una estrella va a proyector. es donde se decide lo que va a reflejar y donde 
surge la creación de los estereotipos, que más adelante serán los que otros 
habrán de utilizar a lo largo de la h1stona y de su carrera. Además son ellos 
quienes se encarg.nn de decidir su forrna de actuar. de vestir. de vivir y hasta el 
maqu1lla1e que habrán de ut11lz.nr, este departamento se encarga de cuidar todos 
esos detalles, as11n1smo de resaltar los atributos fisicos de las estrellas. 
convirtiéndolas en personaies públicos además de ut1llzarlas como ejemplos a 
seguir por el pUbllco, es entonces cuando éstas dejan de ser consideradas como 
personas con1unes. para convertirse en mediadores entre el mundo fantástico y la 
vida cot1d1ana, pues estos llegan a controlar ta conducta del individuo a través de 
sus sueños y deseos frustrados Todos estos factores 1ntervienen en la psicología 
de las personas. rnod1f1cando sus comportamientos, formas de vestir, de comer, 
de caminar, de hablar y hasta de v1v1r. siendo formadores de la sociedad, ya que 
todo ser humano tiene la capacidad de aprender de acuerdo a lo que observa. 
éstas 1m1tac1ones se han dado casi desde los inicios del clne. también se ha 
tomado en cuent.n la fuerza que tienen los personaies o el nivel de popularidad 
que haya logrado obtener püréJ ser seguido por el público 

No obstante lo anterior. los elementos que cubre el actor para llegar a su 
estrellato suelen convertirlo en unn persona inalcanzable por el dificil contacto 
directo con él, de ahi que lleven el nombre de estrellas, porque una estrella se 
encuentra lejana y solo puede ser admirada porque nunca se alcanza 

En éstos año5 para dec1d1r s1 LJn personaje era popular, su popularidad se 
medía de acuerdo él la asistencia que el público tenía en las salas de cine y 
además según la cantidad de dinero que se recolectaba en las taquillas, de esta 
forma tos productores y d1stnbuidores podian darse una idea de qué actor o actriz 
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les era más productivo en cuanto a ganancias monetarias, para beneficio de su 
negocio: el cine. 

Es a partir de 1920 a 1932 que se abre una era gloriosa, donde los 
estereotipos se concentran en la pantalla, Mary Pickford como la virgen inocente 
o traviesa, su encanto le valió el apelativo de "la novia de América" Mientras que 
Theda Sara fue considerada como la primera vampiresa del cine, siendo la mujer 
fatal y perversa por excelencia Gloria Swanson fue la diva de la belleza atrevida, 
con una pizca de malicia sensual, aliada de una capacidad de decisión y una 
energia irresistible. Swanson no encarnó exactamente una vampiresa devoradora, 
sino que fue el estereotipo intermedio De entre los personajes masculinos, 
encontramos a Rodolfo Valentino. corno el noble romano. she1k e idolo del arnor 
Oouglas Fairbanks formó el estereotipo del hombre sano, deportrvo, sonriente, 
con ello se extendió la idea en el mundo entero de que todo Americano era fuerte, 
con mucho atractivo físico, éstos actores fueron quienes encarnaron a los 
primeros estereotipos que se crearon en el cine 

L.1 lndu.,,tJ·i,1 fd111h_·.1 NortL•.11111.•ric.11l.1, lul' l..'l"l'l'il'ndo Vl'rtiginos.11nPnte .11io 
con .1f10. y ~l' L'lll(""L~/,1ru11 .1 lnnn.u· lll"> f.L'llPJ"o"> L·ine111.1togr.lficLl~, (que se 
diferenci.111 dl.' lo...,. gPnL'l"O"> dr.u11,H1cns), t~"-> dl•L:ir l.•s cinl.1"> l.·onH•nz.1ron .1 tpner 
1..-ierl.1 p.1rti1..·ul.1nd.1d porqtH• ubedt.~1.·i.111 t."it•1-t.1 .... n•gJ.i...,. dL• ,11,.·uL•rdn .11 gt'.•nero que 
interpret.1h.1n. Uno dP J,1"-> prinlL'n.)s gL-.ru•1·0<> fut• PI '""'Y'ilPrn .11nPric.1no y .1 To1n ;vtix 
ll.-"' Cdlll~ el honor dP h..1ber sido uno dP Jo...,. Pstt-rL"otipos dt• co'\vhoy (v.u¡uero), un 
c'tgil c,1b.1llisl.1, ful.'rlP y '-'<1lp1·nso queo n•prPsPntó .11 1\.nH'-ril.-.1 vii-lll<lSd, purit.1na y 
.i.ntiindi.111.1t..h~10"-> p1nnL•J"O">. ,,...,.¡pu._..., cnn :-..u 11n.1gl.'11 "'t' deo.,,pn•ndieornn otros .iclon:~s, 
rPplic.ts L'on10; G.u-y Cu<lpl'r quL~ dur.tnh• .tlH-....,. .1dq111rió t>I .1pt·l.1tivo dt.• "hon1bre 
dPI Ol.'!'>tt> .. ; t•ntn• lll...,. L·t'l1111l"o.., no"> t•ncontr.111u·,.,, .1 '.\1.1,._ l.i11deo1· progl.~nitor· de lc1 
t,:01ni1 . ."idad y el .... u ">t"1hd1lll. t• .. t• l."h<lp.11-rito bigntún l}lll.' ulili/'..1b.1 h.1 .... tún y ">(llllbrero, 
Ch.1plin; L.'I\ 1,,.,, 1:i11t.i"> dt• cl\.'L'llhll-.1 .. lt•nt>lllOS " J)ouglc1 .... F.drb.tnh. .... , t'S l'I pri111Pr 
dL·tor l]lll' l.'llCcll·n,1 p.1pl'll's dL.• t~sp.1d.1chin y ,itlt•t,1 no oh">t.inh• <l p.trtir dP este 
estereotipo ll"' L·onlin1i.1nln otro-<; .1vl'nt111·t·1·n...,., t,1) ft1P PI c.1s<.1 dL•I .1ctor lt.1Ji,1no 
J~odolfo V.11L~ntino 1.i. Ante este panorama nos podemos percatar de que los 
antiguos estereotipos con el tiempo se van detenorando, pero dando origen a 
múltiples subestercot1pos es dectr. no desaparecen del todo puesto que renacen 
srn cesar en el nuevo marco realista Como ejemplo de estos. también tenemos 
actores como, Robert Redford o actualmente en nuestros dias a Sllvester 
Stallone. 

Cuando el ind1v1duo lleva a C.:JbO la 1dent1f1cac1ón con el personaje se 
crea Ja idolatria hacia éste, es cuando la gente empieza a rendirle culto y a 
sentir una gran adoración por ellos, además de elevwrlos a grandes alturas 
colocandotos en un pedestal, llegando incluso a creer que son seres con poderes 

14. GUBERN. ROMAN Comunicación y Cultura de Masas, p 27 
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sobrenaturales que todo lo merecen; es así como se crea o mejor dicho se forma 
al ídolo. Esto se lleva a cabo en la mente de la publicidad, gracias al buen trabajo 
que ha realizado sobre el actor o actriz para lograr llegar al inconsciente de las 
grandes masas. 

Con ello se descubre que a través de las estrellas, las cintas y la publicidad 
las personas son rné.s fáciles de ser moldeadas y de aceptar cualquier cosa, 
siempre y cuando tengan el ejemplo de sus ídolos de esta forma se empiezan a 
formar las ideologías de la clase burguesa para lograr el dominio de la política y la 
economía de un país 

Por medio de una estrella se pueden lograr muchas cosas, un ídolo 
desempeña un pa~,.::'I social y moral por e1emplo, en el caso de Pedro Infante 
cuando se llevó a cabo en el año de 1954, el maratón televisivo 
ininterrumpidamente r.cor el canal 4, en donde se encargó de dar a su público 
e1emptos de fe y creencia, su fervor religioso ante las cámaras hicieron un 
llamado al espectador de donar fondos para la reconstrucción de la Basilica de 
Guadalupe Pedro Infante fue el único actor que logró congregar a las figuras 
más importantes del amb1ente artist1co a través de este medio masivo de 
comurncac1ón los cuales ofrecieron fuertes donativos. además cabe mencionar 
el apoyo que recibió también del público que se integró a esta causa, sobre todo 
porque se tratabG de su idolo quien se encontraba ar frente de este evento y 
porque todo ro que se relacionara con él lo incorporaban a su vida, con el fin de 
satisfacerlo por medio de su ayuda y con ello sentirse mé.s cercanos a su ídolo. 
Es por ello que a un idolo se te considera a la persona que se acerca más a la 
peñecc1ón o al que los individuos. ya sea por su buena voz, por su figura o por su 
buen cuerpo lo consideran como tal 

Es entonces que un idolo es sólo una imagen, un símbolo o la 
representación de sent1m1entos e inquietudes de las masas, es ese alguien al que 
se le quiere excesivamente En nuestros antepasados ldolos eran las figuras o 
estatuas de piedra a las que dabun forma los artesanos y a los que se les 
consideraban dotados de poderes sobrenaturales y recibían el nombre de dioses. 
Así como en aquéllos tiempos, eran las personas del mayor rango las que se 
encargaban de crear a los dioses. a tos que sus súbditos debían de adorar y de 
guardar veneración, y en nombre de ellos. solicitaban sacnfic1os humanos, que 
era la formu que ellos tenían para tener contento a su dios y no alentar su ira. 

Lo mismo sucede con el público, cuando a una estrella la considera 
llena de virtudes. su imagen se vuelve infranqueable y el afecto que llegan a 
sentir por ella es tan grande que la consideran como un dios, es la gente en el 
poder la que se encarga de creurlos e imponerlos a las masas para que el 
público llegue a adorarlos. a través de ellos dar a conocer o expresar sus deseos 
politrcos. económicos y sociales. apoyándose en los medios como; el cine y 
televisión además de contar con la ayuda de la publicidad 
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Es así, como el cine y la televisión, convierten a algunas estrellas en 
los maniquíes publicitarios del film y de otros mil productos, a veces incluso de 
una manera de vivir. Por ejemplo en la época del cine mudo tuvo gran éxito la 
película de "El Caid", ("El Sheik", en México). interpretada por Rodolfo Valentino. 
éste actor hizo que varias mujeres se congregaran en el cine para ir a ver a su 
"ídolo". Es entonces que tas ventas de vaselina y brillantina para el cabello 
ascienden de una manera imparable y aceleradamente, ademas que la moda 
masculina empezaba a vestir con pantalones "bombachos" En este e¡emplo 
damos a conocer los deseos sociales porque estan provocando una reacción 
masiva una forma de vestir y de actuar. además también ref1e1a los deseos 
económicos por hecho de provocar el consumo en los 1nd1v1duos 

Otro ejemplo de estos efectos cond1c1onantes de los ~ctores t1ac1a los 
espectadores, fue uno de los grandes éxitos de Hollywood, "Sucedió una noche", 
excelente comedia de Frank Cappra interpretada por Clark Gable En la cual en 
un momento de la acción. el actor tenia que terminar su parlamento al mismo 
tiempo que se preparaba para dormir, segUn George, Sadoul en su libro Las 
Maravillas del Cine pagina 59. dice que en los ensayos siempre terminaba el 
d1éllogo y él quedaba con la camiseta puesta o ésta le quedaba a la mitad. 
entonces el director dec1d16 que no la usara mas. p<Jra que lograra terminar el 
parlamento Asi lo hizo. el diálogo se terminó como se esperaba y el actor se 
encontraba dentro de las sabanas. El efecto obtenido fue que los hombres de la 
época trataron de simular a Gable, y decidieron deJar de usar la camiseta como 
ese hombre digno de ser imitado 

Es por eso que cada actor impone un<J nueva modalidad durante et 
transcurso de los años. un cl8s1co e1emp1o fue el actor cóm1co mexicano. T1n Tan. 
que 1m1tó también la moda norteamericana. y fue 1mportc:idor del personaje 
pachuco o del mexicano norteamencan1zador. su estilo peculiar de vestir impuso 
la moda del "Zut Sut"· pantalones bombachos. el sombrero con una pluma en la 
parte trasera y el saco largo. Las personas se 1dent1f1caban con los personajes 
que interpretaba Tin Téln en las cintas y empezaron a 1mitarlo no sólo en su 
forma de vest1r. s1 no que también se comportaban como él lo hacia en sus 
películas. utilizaban la misma forma de hablar. de caminar y fue el qu1cn impuso ta 
moda de los "pachucos" en México. También Pedro Infante impuso una moda. el 
uso de las camisetas a rallas, como las que usaba su personaje "'Pepe el Toro", 
en la cinta "Nosotros los pobres" 

Tenemos otro ejemplo, que se implantó durante la década de los años 
7o·s, tiempo en que se utilizaban los pantalones acampanados y se bailaba 
mucho la müs1ca disco, esta moda fue impuesta por el .:ictor Norteamericano John 
Travolta, gracias a que en este tiempo se proyectaba la película de "Fiebre de 
Sélbado por la Noche" 
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Cualquier particularidad que tengan los actores es manejado como 
instrumento para hacerles publicidad, su vida privada deja de serlo para 
convertirse en pública, ya que los amores, matrimonios, triunfos, fracasos, 
etcétera. son de interés para el público que sigue y asedia a las estrellas. y 
todos estos conceptos son también utilizados para hacerles publicidad 

La Publ!c1dad también intervenía para medir la popularidad de cualquier 
actor o actriz que se presentara en el cine. puesto que ésta era la que se 
encargaba de promovertCl y venderla a través de anuncios publicitarios entre el 
público La populClndad de un actor o actriz se mide de acuerdo a la publicidad 
que se hace en torno a la estrella y es entonces cuando el Star System se 
nge por la util1zac1ón de un ejército de periodistas que revelan a los admiradores 
de las estrellas. lo~ detalles mas íntimos de la vida pnvada de éstas. Este caso lo 
vemos reflejado en el caso del actor Pedro Infante, el cual tuvo mayor 
popularidad a raíz de la publ1c1dad que se le hacia a su vida personal, sus discos, 
sus películas. canciones. su físico. además de la marcada estereotipación que se 
le hizo con sus personajes en el crne 

·'La estrella es profundamente buena y la bondad fílmica debe expresarse 
en su vida privada No puede tener prisa. ser desatenta o d1straida con respecto a 
sus admiradores Siempre debe ayudarlos y puede hacerlo porque lo 
comprenden todo Tiene Ja autoridad del corazón y del espiritu Se solicitan sin 
cesar sus consejos intimes, sentimentales y morales" 15. Dicho papel moral y 
social que desemper"1an las estrellas corresponden a patrones de conducta que 
influyen entre el pübl1co provocando reacciones de tipo afectivo, e incluso de 
obed1enc1a 

Este caso lo e1empllf1ca también el ídolo Pedro Infante. ya que él fue 
uno de los actores de su época que contaba con el cariño de mucha gente, la 
popularidad de que se hizo acreedor fue en parte a la publicidad de la imagen que 
ya tenía. porque supo proyectar ese "ángel", el ser una gente amable, atenta, 
bondadosa y noble, adjetivos que lo calificaron y lo caracterizaron como un 
hombre de extraordinarios sentimientos, pues su simpatía y sencillez natural lo 
ayudaron a ganarse el cariño de un numeroso pUbllco Una de las cosas que 
hacia que su imagen fuera objeto de publ1c1dad en dianas. noticieros y revistas, 
eran los eventos de candad, repartia cientos de 1uguetes a todos los niños y 
niñas de la cap1tc:i.I el día de su santo, ademas de 1r a cantar a pueblos y ciudades 
a beneficio de 1-,osp1tales y escuelas 

Los d1vorc1os o los amores del actor mexicano Pedro Infante con María 
Luisa León, Lup1ta Torrentera. su tercera y últuna esposa, la actriz lrma Dorantes, 
le provocaron escándalos y persecuciones de nota roja en todos los periódicos 

1s. MORIN, EDGAR Las Estrellas del Cinc. p. 54 
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del país, que no de1aron de enturbiar complicaciones imaginarias o exageradas en 
la vida del actor, aumentando as[ cada vez mas la popularidad del artista 

Pedro Infante fue un actor nacional cien por ciento. t,Qué queremos decir 
con esto?, que él gozó de fama, popularidad y de algunos reconocimientos solo 
en México, es decir fue un actor que triunfó nacionalmente Sus logros de mayor 
magnitud se dieron posteriores a su muerte, Pedro Infante fue conocido y 
galardonado internacionalmente. gracias a una de sus Ultimas cintas 
titulada "Tizoc". película por la que fue premiado con el "Oso" en el Festival de 
Berlín, con la categoria de "mejor actor" Este reconoc1rniento lo hubiese lanzado 
al mercado 1nternac1onal. pero desgraciadamente ya no pudo conquistarlo 

La mayoria de las estrellas que comp1t1eron en este Festival eran figuras 
muy conocidas. pues habían traba1ado ya Internacionalmente, al enterarse de 
quien habia ganado el premio, todos se preguntaban quien era Pedro Infante 
porque nadie lo conocía. El fue un actor que solo trabajó en México, es decir, fue 
una estrella nacional que no tuvo trascendencia más alla de las fronteras como 
otros actores tales como; Pedro Armendáriz que trabajó realizando vanos fllms en 
Estados Unidos. Francia e Italia lo mismo que Dolores del Ria y Arturo de 
Córdova que trabajarían en Hollywood. pero este Ultimo también lo haría en 
Argentina y Venezuela, en tanto Maria Félix destacaría como actriz, en países 
como Francia, Estados Unidos e ltaila, al igual que Cant1nflas Así como estos 
actores de origen mexicano que lograron internac1onal1zarse, hubo algunos otros 
extran1eros como Clark Gable, Gary Cooper, Jean Gavm etcétera, que también 
h1c1eron carrera en distintos mercados cinematográf1cos 

Pedro Infante realizó cintas meramente mexicanas, sus éxitos los 
cons1gu1ó gracias al apoyo que tenía del pueblo mexicano. el estereotipo que de 
él se había hecho lo desempeñó muy bien durante toda su carrera y entre las 
máximas estrellas del cine mexicano de talla Internacional con las que trabajó 
esta Maria Félix, precisamente con ella realizó el film ··T1zoc" 

El primer papel que obtuvo Pedro Infante como estelar en el cine fue el 
de un soldado. en sus primeras cintas su voz tuvo que ser doblada. ya que aún no 
la tenia educada para el eme, fue también en el cine donde adquirió el interpretar 
canciones de tipo ranchero, porque el tenia otro estilo, sus 1nic1os los realizó en 
la radio donde interpretaba, baladas, boleros y valses. segun dice García Gustavo 
en su fasciculo "No me parezco a nadie", Vol. 1, p 24 

La fuerza que tiene el medio como proyector de artistas fue la me1or arma e 
instrumento de apoyo para Pedro Infante. ya que además de ser una persona 
sencilla y cansmattca, factores que fueron de gran 1mportanc1a para la mejor 
proyección de su imagen como actor. también se le tuvieron que realizar algunos 
cambios a su personalidad, la cual tuvo que ser diseñada acorde con lo que se 
debia proyectar. Su fisico fue otro factor importante. ya que Pedro Infante era 
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considerado un hombre apuesto pero había que sacar más partido de esto, 
porque el persona1e debe tener algo más que un buen físico, ese "algo" que 
guste y atraiga mas al público como lo fue su carisma Para Pedro Infante no 
fácil tener un estelar en una pelicula. sus in1c1os en el cine fueron trabajando 
como "extra". con papeles muy pequeños o de poca importancia. Poco a poco 
fue déndose a conocer, gracias al apoyo que le brindó el director Ismael 
Rodríguez en sus peliculas, cabe citar que con él realizaría uno de sus primeros 
estelares. Pedro Infante supo manifestarse entre el público y darse a conocer 
gracias a la buena publ1c1dad que se le ~lizo a la cinta; "Los Tres García" (1946), 
la cual fue su impulso cinematográfico, una de las primeras cintas que en sus 
1nic1os tuvo un éxito rotundo 

Asi poco a poco la gente lo fue 1dent1ficando y no fue dificil que lo 
aceptara gracias ~l la buena imagen que de él supieron hacer, con ello 
aprovecharon su fis1co y su voz que tuvo que ser educada para que interpretara 
canciones rancheras las cuales iban de acuerdo a su imagen del charro cantor. 

Asi con10 el pnmer charro Jorge Negrete, surgió Pedro Infante y Luis 
Agu1lar, es entonces que la gente empezó a identificarse con los nuevos "charros 
mexicanos". cada uno tuvo un lugar de importancia en el gusto del público, ya que 
tenian diferentes estilos, personalidades. formas de actuar y cantar, además que 
cada uno contaba con sus clubes de admiradoras, otra invención de la publicidad. 
Estos están conformados en un grupo que tienen alguna preferencia por algún 
personaje en común, empiezan a nutrirse de toda información que se relacione a 
la vida de su ídolo. como ejemplo de ello está la adquisición de fotografías, las 
revistas para enterarse de los chismes y las entrevistas, los cuales vienen a ser 
elementos muy importantes para memorizar sus preferencias y hasta el nombre 
de sus cónyuges sucesivos Es por eso que. cada desplazamiento que realiza su 
artista, los fans se mov11tzan y lo asedian hasta caer en brotes de histeria, 
pidiendo autógrafos o recuerdos de cualquier clase. como cabellos, colillas, 
botones, ropa, etcétera 

Tales extravagancias sirven mas como recurso de la publicidad, puesto 
que estas oficinas también se encargan de altmentar o de crear el fervor de los 
fans. con miles de fotogrc:ifias y cartas dedicadas por sus artistas favoritos. 

Finalmente, la publ1c1dad en el sistema de estrellas se constituye por una 
especie de efectos indirectos de la explotación comercial, ya que con sus reglas o 
técnicas hacen sentir al individuo integrado a "algo", ese algo puede ser el grupo 
de consumidores de estrellas que inconcientemente llevan al público a absorber 
la imagen y personalidad de los actores por medio de lo identificación que tienen 
con él. para dar paso al cambio de actitudes y comportamientos en ciertas 
circunstancias, que podrian ser desde la aceptación de un producto cualquiera, 
hasta conseguir el voto por algún partido político e incluso acercarlos o hacerlos 
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participes de alguna religión. Como el caso de Pedro Infante con el maratón 
Guadalupano. 

Es por eso que el sistema de estrellas se institucionaliza y otorga bondades 
al público. Formando a los asiduos compradores de discos, posters, ropa y 
revistas de estrellas, que se encargan de divulgar la vida de tos artistas; un claro 
ejemplo sigue siendo et caso de Pedro Infante ya que en cada aniversario 
luctuoso, los diversos medios de comunicación tales como; diarios, televisión y 
revistas especializadas se encargan de publicar su trayectoria artística. Además 
de seguir publicitando los discos, la venta de videocasetes con las películas de 
Pedro Infante que son otro factor importante de la nueva revolución tecnológica 
que nos proporciona el cine por televisión, es decir podemos disfrutar de una 
pelicula completa como en tas salas cinematográficas, sin necesidad de que esta 
tenga que ser mutilada o se tengan que aceptar los cortes comerciales por su 
proyección, como sucede en la televisión, en este caso las cintas del idolo 
mexicano hoy en día se pueden adquirir en distintas casas de renta o centros 
comerciales que siguen explotando su imagen. Porque estas videocintas vienen a 
sustituir a la televisión como el único medio portador y distribuidor de 
entretenimiento. 
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2.1 PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA MEXICANA (1940 -1957) 

El cine mexicano fue una de las primeras industrias favorecidas por las 
circunstancias que provocaba la Segunda Guerra Mundial. Precisamente en los 
anos coincidentes a ésta. surgió la llamada "Época de Oro del Cine Mexicano". 
Era uno de los cines que cantaba, mientras Ja mayor parte del mundo se 
desangraba. 

Al llegar Avila Garnacha a la presidencia de la República, hubo una 
estabilidad política y un notable avance económico por la disminución de la 
competencia exterior debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial. 

México se conv1rt1ó en aliado de Estados Unidos y éste le concedió 
importantes apoyos económicos, entre ellos; bajó el precio del dólar y Je otorgó la 
prioridad para seguir comprando pelicula virgen. Lo cual le dio la oportunidad de 

tener una etapa de acelerada industrialización, es por eso que gracias a los 
apoyos que le estaba brindando et país vecino, pudo impulsar la Industria 
Siderúrgica, la de Articulas Eléctricos. la de Fertilizantes y algunas más. 

Esa ventaja se ve reflejada también en la Industria del Cine, sobre todo en el 
número de películas que se realizaron en nuestro país en esos años, con 
respecto a otros cines latinoamericanos. Eso tuvo como consecuencia que México 
quedara virtualmente como único proveedor del mercado latinoamericano. 

Así fue corno el cine mexicano tuvo auge con una generación de directores 
tales como; Emilio Fernández, Los Hermanos Rodríguez (Josellto, Roberto e 
Ismael). Julio Bracho. Joaquin Pardavé, Fernando Cortés y Roberto Gavaldón 
entre otros. 

También en esa época se formó un gran cuadro de actores del cine 
mexicano, entre los que empezaron a destacar; Jorge Negrete, Maria Félix, 
Arturo de Córdova, Dolores del Río, Cantinflas y Pedro Armendáriz, con el paso 
de los años, ellos formarían las primeras figuras de un "Star System" que lograría 
tener trascendencia en el cine de la lengua castellana 

A principios de la década de los cuarenta la Industria Cinematográfica 
Mexicana, inauguró un sistema de financiamiento con base en anticipos, que les 
proporcionaban las compañías distribuidoras, obteniendo como garantía la 
participación de algún actor o actriz de alto reconocimiento y con el cual sabían 
que no iban a tener pérdidas. 
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Apareció también durante este tiempo la Academia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas de México, que para el año de 1944 empezó a otorgar 
premios tales como el Ariel, una copia de lo que es el Osear en Hollywood. 

En ese mismo periodo surgieron varias firmas productoras como: La Gravas 
de Juan Bustillo de Oro; La Filmex de Simón Wishnak; La Films Mundiales de 
Agustín J. Fink, La Posa Films de Cantinflas y Santiago Reachi: De Anda, de Raúl 
de Anda y Rodríguez Hermanos de Joselito, Roberto e Ismael. 

Gracias a la participación de estas firmas se obtuvieron grandes éxitos en 
taquilla con películas como: "Ay que Tiempos Aquellos Señor Don Simón'". "El 
Gendarme Desconocido" y "¡Ay Jalisco no te rajes!", de la productora Rodríguez 
Hermanos. Otro éxito taquillero lo produjo Ja asociación de Bustillo de Oro con 
Gravas en la cinta: "Cuando los hijos se van·. 

De entre la ayuda proporcionada de Estados Unidos al cine mexicano se 
encuentra la de los arreglos que se hicieron en 1943 con la Oficina Coordinadora 
de Relaciones Internacionales de Washington, dirigida por Nelson Rockefeller en 
donde ofreció a Ja industria fílmica mexicana refacción de maquinaria para los 
estudios, refacción económica a los productores de cine y el asesoramiento 
técnico a los trabajadores. 

Posteriormente cuando empezaron los problemas económicos, algunas 
compañías se fusionarían, tal es el caso de la Clasa Films y la Films Mundiales, 
que llegaron a formar la Clasa Films Mundiales. 

Así, con la fusión de las compañías cinematográficas, éstas se 
consolidaban y daban a las películas mayor solidez estructural y formal en 
cuanto a su contenido, logrando así el desarrollo industrial a través de Ja 
explotación que hicieron de algunas obras literarias famosas como; Romeo y 
Julieta de Shakespeare; Los Miserables de Víctor Hugo; El Corsario Negro de 
Emilia Salgari; Doña Bárbara de Rómulo Gallegos y muchos más. 

El género que 1nejor acogió las adaptc-.ciones litcrari~1s, fue el de t:l.Venturas 
con cint,1s lc"lles co1no: ""El Conde de Montecristo••, ••EJ Jorob1:1do"", ••Los 
~ .. liser.1b1es··. '"El Hombre de la Máscar.1 de 1-Iicrro", elcélera 16. 

Por otra parte, con el apoyo de la productora de Juan Bustillo de Oro Jos 
cómicos habían logrado consagrarse en primeras figuras; a fa cabeza de este 
género estaba Mario Moreno "Cantinflas". Otro cómico que surgió en esos años 
fue Jesús Martinez "Palillo•, especializado en la sátira política, uno más fue 

16. CASANOVA, MANUEL. Historia del Cine Mexicano. p. 108 
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Joaquin Pardavé, éste fue eJO de la comedia nostálgica. un género de humorismo 
concentrado, no destructivo. ni satínco y con mucho apoyo en et humor verbal 
Por su parte. la pucrtornqueña Mapy Cortés fue la atracción de la comedia 
erótica. sabia bailar. cantar y actuar. eso la llevó a ser la estrella de este género 
que h<.1cia alusión a la exh1b1c16n vodeltíst1ca, a las parodias y a la picardía 

Durante estos a1"los (1941-1945). la comedia ranchera se encorgabé'I de dar 
lucim •.:nto wl cnorro c.:::intor y <31 macho del cine nacional Entre !as estre11<:--ts que 
sobr(:-~a11cron en este genero esta Jorge Negrete. grac1as o su gran voz y 
perso,--iLJl1dad fuerte que lo caroctcr1ZéJbo. renlizó siete comedias rancheras en 
pape.:'. protagónico. fue el primer actor en nuestro país que se le conoc1ó con el 
titulo del "charro contar". pero prcc+sarnente por su fuerte personalidad, Jorge 
Negrt...·tc no uccpt1'· ser cons1dc1 ocio un "charro" y así fue que sus meiores triunfos 
los ccns1gu1ó ei Irª" t-"'c, ch~ los rnelodrc:Jmas de indole roman11co 

.largo Negrete t11;::c P'-'rCF1 con lo que hoy es el mito de la cinematografía 
m0x1 ·mn. L:t ~ctriz 1r>tern;-ic1onal l\11: .. Hia Félix Cabe citar ciuc ella debutó al lado de 
este -:.:run ac!or en lo c1r->tJ El Peñón de las én1mns·· 

Posteriormente dcb:...it,-unn· /-\ntonio Bad(J, Luis Agudar y Pedro Infante. éste 
Ultin1 1e~1llzo s11 pr:n1er pel1~ut:J b:i.io 1¡1s ord·3nes dG! director José Benavides en 
"La ¡-t-·ria eje !zis Flores (1042). los tres actores empezarían a trabajar en 
melL ";--~1111C"1s f;:]nct10ros oe~o sól'.:".' t:n,., 1!~garia obtener gran éxito y fama 8f1 este 
gén•-:." 

Cn ese t1crnpo. la ~ctriz DolorC's del Río ).' el actor Pedro Armendáriz, 
hari.:1·1 de !a ctnt::i ·r.Jlaria CanrJelar1a" una de lns pcliculas de mnyor úx1!0 en 
Euro;- a, for1n<"°!ndo una p<JrC·Jél excepcional 

i\I 19~ia! que ésto pcHeF1 con el pnso de !os a1los S<? formó otra t;:on un 
éx1tc ;1rro!l<:1dor y que ;cictuatmente se siguo manten:endo en el recuerdo popular 
grnc. 1s al c1poyo ce l.:t telcv1s1ón ·: On !;i public1d~-:id de arnhos ;.ictores fue la que 
forn1 -,!on Blar~c-n Estel:-1 P.:r;ón y P 1=.-dro lnfontc 

Dcs.:ifortta1<1daniPnto p.:;.ré'J el Cinc No.c1onol la lndus~;18 C1nematoqrélfica 
tuvo \/Or;0J lroptf..CZO'"' y osi f~:n con10 tr;is varios suc0sos llegó el fin- de ta 
llanL ,:Jzi Epoc<1 d·~ Oro :Jel Cinc t111e:x1c<Jno Dado a que !a Industria 
Cin·--1,1atogr::)í1c.:i sa cr:controlla en crisis, fue entonces que In Productora 
Han~_, :.·oden~ .. e H K O. comen;~ó CJ prodL,cir en Méx1co y 8portó el 50'}~, del capital 
pélr.:i l.:i construcción de los EstL;d1os Ct1urubU!:CO. qut:-~ serian los Estudios mas 
grar · _J:S Ce /\m2nc.:::i Lot1n~. 0! ctro 50°/<) lo aportm ID Er111lio A:::c.3rraga. entonces 
rno~;. \ate de lo rad:::, Con estos t1ect1os culminó lo etapo mós prost1g1osn de In 
Cir. ·:1dlogrofia rviex1c.si11a. según G.:ircia. Guswvo en L~ Historia del Cine. 
pag>rL..l 12•·1 
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De acuerdo al libro mencionado, retomamos también que en 1946, un año 
después de la termin3c1ón de la Segunda Guerra Mundial, la Industria del Cine 
Mexicano cayó en decadencia; los Estudios Tepeyac. México. Azteca y Clasa. 
tuvieron que cerrar a consecuencia de un notable decrec1m1ento del apoyo 
norteamericano en cuanto al material fílmico y a la monopolización de Will1am O 
Jenkms que controlaba el BO'Vo de las salas de todo el pais. obligando asi a los 
productores a desvalorizar los resultados de las películas. pues estas eran 
hechas en tres semanas o en menos tiempo, con una temática de baja ca!1dad 

Estos problemas no afectaron a actores ya experimentados y con fama, 
porque aun con la competencia que ya se tenia en otros poises. en Lat1noc11nénca 
seguian p1d1ondo películas de Jorge Negrote. Arturo de Córdovn. Cwnt1nflas y 
Maria Félix 

Contradrctonamente a la situación que vivía el cine nacional. fue la época en 
que directores corno Em1l10 Fornó.ndez. lsmciol Rodriguoz. Alo;andro Galindo y 
Luis Buñuol, logr<Jrnn sobrosGlir con algunos de sus obras t<:I es el caso del 
D1rector Ismael Rodríguez con In cinta "Los Tres Garci3" que tenia como 
protéJgón1cos a Pedro Infante. Abel Salazar y a Victor Mi.1nuel I\/loncloza 

Este nuevo ouge no se logró a través del esfuerzo de r.uuvns rcol1znciones 
o nuevos descubrimientos. est3 s1tLJac1ón se vio L:l\.:orec1d<:J ¡:~ar l:i ut1l1=:ac1ón del 
estilo 1tal1ano neorreal1stél, que empc::ó n retomar en sus peliculas ei director 
Ismael Rodriguez con el actor Pedro Infante Este estilo crncmatogrc3.f1co. se 
caracterizabá por proyectar persona¡os reoles sacados de! pueblo '/ que <:i través 
de ellos se rnanifestab<Jn los asp1r.:lc;ones y arnb1c1ones de las n1asas "Las cintas 
del Neorreol1srno consistían en la ut1!1~ac1ón y tra11s1c1ó:1 de terrenos y extenores, 
como la sobriedad y el troba10 de los 8Ctorcs cuy<J sencillez. encanto ¡uven!I y 
gentileza son la contropos1c1ón de los rnonstruos s~Jgr3dos de otros tiempos" 17 
Este estllo se caractenzo t<:J111b1t·.:n por el rod.:iie al n1~c !tbrd. la cl-..?cc1ón df'-! 
interpretes no profes1onalos y por nbord.:>.r los probl~n•.:is roales élunqt..ie fueran 
crudos y do un ambiente popular "Lo más noble y pr~funt..io que nos .:iport.:i el 
Neorreohsmo trusc1ende en la sincend.::id de 5U tost1n1onio y en !o despopdo de 
su expresión. de una hum<:lntdad generosE"J" 18 Cosa que lsm;:icl Rodríguez 
cons1gu1ó m3n1festiJr con el octor Pedro lnf3nto. porque nt1ces1tnba un persona1e 
sencillo. sin e..-.per1enc10. que fuer <.-1 d._:I puüblo y p::-iro el ¡_)L>2b!o Pedro Infante 
reunia estos requ1s1tos. erci LH13 pcrsonéJ que p1ovenio c!i_ .. gente humr1de de 
prov1nc1a, un éJCtor que D¡..,cn¿;:is empc;;:aba ci darse o conocer, que despertaba 
simpatia y que grQcias a este estilo, lsmocl Rodriguez supo proyectar su mejor 
imagen. digamos que desde entonces fue \Cl c.:Jrta de presentación do Pedro 
Infante. la 1dent1f1cac1ón que hizo de los p~rsonaics humildes fue a tal grndo que 

17 LEPROHON. El Cinc Italiano p. 105 
1a lbidemp 136 
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lo supo manifestar ante el público.consiguiendo con ello su aceptación. Cabe 
citar que en las películas de Pedro Infante el director Ismael Rodrlguez 
abordaba los problemas del pueblo, sus ideales, ilusiones, etcétera, la imagen de 
la miseria, de los barrios, de tos personajes que día a día tienen que salir a 
buscar el dinero para el sustento familiar, como claro ejemplo tenemos las cintas; 
"Nosotros los pobres", "Ustedes los ricos", en las cuales Ismael nos muestra la 
cruda realidad de la pobreza. una lucha social en donde se ven muy marcadas 
las diferencias de clase y en las cuales hace una crítica tanto a las pobres coma a 
las neos 

Conlr.i1·ic1111enl~ ,\ co;.t.1 situ.-u.:ión que se inici.1ba con el cine neorre.\Jista 
n1exh.~.i.nu, n1uclu.1<i ntros productores quisieron sólo .1provcch.--.r la f.1111.1 de .1ctores 
y ~1ctril..·es hecho~ 1...•11 Ptro-. pdíses p.1rd pedir .1nticipos de las futur.1s peliculas que 
~e ib.111 .1 rc.1liz.1r con -.11-. ".1rtistas exclusivo~" tr.1ídos .1 f\.féxico, entre estos dCtores 
t.•st.1b.1n; l.1 ..-"\rgcn.tin.t, l.iln~rt<ld L<ln1<1rquc y el espar .. ol Luis s ... ndrini 19. Esto fue 
debido a que los productores no quisieron aventurarse a dar proyección y 
oportunidades a nuevos actores, porque lo que menos podían aceptar era verse 
desfavorecidos con actores no profesionales que no les garantizara el regreso 
inmediato de la 1nvers1ón en cada film, así es como empezaron a estereotipar 
tanto las historias como a los persona1es 

Ya que s1 en alguna pelicul;::i un personaje habia sido etiquetado coma 
estereotipo, fuera v1!1ano o héroe y había tenido éxrto, entonces éste mismo era 
utilizado en repetidas ocasiones, aunque en diferentes circunstancias, dando 
lugar a la formación de otros estereotipos, si el personaje habia tenido éxito ya 
una vez. lo tendría muchas veces mas. Esta fue una de las principales causas 
que propiciaron la decadencia del Cine Mexicano 

Y qu1za fue la meJor época para el actor Pedro Infante y el director Ismael 
Rodríguez Cabe citar que aunque las primeras peliculas de Pedro Infante no 
tuvieron mucha trascendencia, éste logró convertirse en una "estrella" del cine 
nacional. ayudado gracias al apoyo de sus distribuidores, de la popularidad de 
que ya gozaba en la r.ad10 por su buena voz y por las canciones rancheras que 
interpretaba y gustaban ni público. Posteriormente a la cinta "Cuando lloran los 
valientes" (1945), en la cual realizó su primer estelar bajo la dirección de Ismael 
Rodríguez. le siguieron tres cintas más que realizaria en el mismo año y fueron; 
"St me han de matar mafiana" con el director Miguel Zacarias; "Los Tres García" y 
"Vuelven los García", de Ismael Rodriguez (1946), en estas últimas estuvo 
acompañado por los actores Abel Salazar. Víctor Manuel Mendoza, Sara García 
y Marga López. 

19 GONZALEZ, MANUEL. Historia del Cine Mexicano. p. 102 
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Dichas peliculas tuvieron buena aceptación al igual que la "Barca de Oro" 
(1947) y "Soy charro de Rancho Grande" ambas dirigidas por Joaquín Pardavé, 
ya para éstos años Pedro Infante empezaba a ser reconocido y a gozar de 
alguna popularidad en la pantalla grande, sin embargo con el film "Nosotros los 
Pobres" (1947) de Ismael Rodríguez, logró llegar a la sensibilidad de todos los 
mexicanos coronándose y consiguiendo el efecto de la identificación en el 
público, ya que la mayoria de los hombres querían ser como "Pepe el Toro" Con 
el film "Nosotros los pobres" también se hizo famosa la canción "Amorc1to 
Corazón" melodía que cantaba todo el pueblo mexicana 

En estas cintas vemos al Pedro Infante enamorado, parrandero, fanfarrón y 
valiente. pero al mismo tiempo noble, obediente y buen hijo, buen nieto o buen 
padre. Pedro fue uno de los primeros estereotipos del charro cantor que figuró en 
Jorge Negrete. que fue el molde a seguir por Infante. ya que éste no fue el primer 
charro que tuvo México, ni el primer personaje de buenos sentimientos que 
proyectaba el cine mexicano. quizá estos atnbutos son los que mejor iban con la 
imagen que querían que él proyectara Todo el "modelo" de acciones y 
comportamientos de Pedro Infante. fueron copia de los primeros estereotipos. que 
fueron transferidos a él por medio de los estereotipos de bondad No obstante la 
imagen de charro en ambos personajes no funcionó de la misma forma en cuanto 
al gusto del público. pues su modo de ser los diferenciaba, Jorge Negrete era 
orgulloso. altivo. fino, tenía popularidad, pero no tantos seguidores. ya que su 
personalidad se imponía en tanto Pedro Infante era una person3 sencilla y 
carismática que venía de una familia pobre, él era asediado por las multitudes 

Pedro Infante fue considerado como un actor cinematográfico de una gran 
sensib1lioad que supo proyectar toda la gama de sentimientos en los 1nd1v1duos. 
llanto. alegria tnsteza, etcétera. ya que después de varias real1zac1ones fílmicas 
logró tener un gran arrastre taquillero. para finales de los años cuarenta había 
realizado 25 cintas. Entre otros de los logros que obtuvo además de los ya 
mencionados están las cintas "Los Tres Huastecos" en la que protagoniza a tres 
personajes. "Ustedes los Ricos" la segunda parte de "Nosotros los pobres"; 
"Angelitos Negros" cinta en la que se maneia la descrim1nación racial, "La Ove1a 
Negra" y "No desearás la mu1er de tu h•JO", en las que se presenta la lucha entre 
padre e hijo por el amor de una mujer Todos estos films estuvieron baio la 
dirección de Ismael Rodriguez. a excepción de la película "Angelitos Negros·· la 
cual estuvo dmgida por su hermano Jose11to Rodríguez. 

Tanto Ismael Rodríguez como Pedro Infante lograron formar una buena 
mancuerna cinematográfica, el primero obtuvo gran prosperidad como director, 
gracias al estilo neorrealista italiano que también funcionó muy bien en México, 
por la fuerza e impacto de las imágenes, presentando las crudas realidades que 
la sociedad mexicana vivía y que eran proyectadas en las cintas que Ismael 
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Rodríguez dirigía. Por su parte Pedro Infante gozaba de la máxima popularidad 
que haya disfrutado un actor mexicano en su país. 

Para que Pedro Infante pudiera sobresalir y fuera considerado una estrella 
ademas de tener vocación también tuvo otra característica la cual fue el factor 
principal para su carrera. Pedro Infante era un actor carismático de gran sencillez 
y mucho ángel. caracteristtca que 10 hizo ser apreciado en el medio artístico por 
compañeros y por un auditorio masivo. cabe citar que también por su buena voz 
era muy conocido ya en la radio. gracias a estas peculiaridades y a Ja publicidad 
que se realizaba en torno a él. tuvo un lugar muy importante en el cine, ya que 
éste actor logró ser una buena inversión. 

"Cantinflas pesD a su gran arrastre taquillero"' y a la gran publicidad que 
tenia que era !o que lo mantenía, "no pudo tener el aura mítica 
conferrda al sunpatrco lnfunte por un gran pUbllco popular que lo sentia cercano y 
propio'' 20. otro ejemplo de ello. sería Jorge Negrete que a pesar de su gran 
personalidad. atractivo y magnifica voz nunca logró argo parecido, tenía fama, 
pero no era tan querido cerno Pedro Infante, porque le hizo falta "carisma, esa 
cosa rara que hace que a toda la gente le caigas bien" 21. Con Luis Aguilar pasó 
Jo mismo también realizó varias cintas gracias a las cuales obtuvo una 
popularidad considerable. pero no pudo disfrutar de fa fama y éxito en 
comparación de Pedro Infante 

Los casos de Jorge Negrete, el person;;iJe de carácter y personalidad fuerte; 
Pedro Infante, el am1guero. bonachón que no le saca a tos trancazos y siempre 
anda de enamorado. y Lurs Agu1lar, el perscna1c de rnirada penetrante, dieron 
claras demostraciones de preferencia entre el gusto del público. por los charros o 
rancheros b1gotones. con pistola al cinto y guitarra al hombro. claro que cada uno 
tenia su propio estilo 

Pedro Infante creó un estilo muy peculiar, lo que él hacia era meterse de 
lleno en sus persona1es s1nt1éndolos al igual que las canciones que interpretaba, 
se apasionaba tanto de cada papel que protagonrzaba que lograba proyectarse 
consiguiendo lo mismo en et espectador. esa es la magia que proporciona el cine, 
el poder de vivir las películas. para poder sacar a flote las limitaciones y 
frustraciones de un pUbt1co que se ve reflejado en un personaje. 

Una de las mejores personificaciones y con las que se hecho al bolsillo 
al pueblo mexicano fue con los persona1es humildes, la identificación que tuvo 
el público fue inmediata e irreversible considerando que existen millones de 

20. GARCIA. EMILIO. Historia del Cine Mexicano. p. 180 
21. Entrevista al Director Ismael Rodriguez, 22 de Noviembre de 1995. México, 
D F. 
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El público al sentirse identificado con los personajes que Pedro Infante 
caracterizaba, provocó que sus estereotipos fueran del tipo humilde; el creyente 
dotado de bondad y de buenos sentimientos, el bueno de las películas. 

"El significado de los estereotipos surge en la mente del escritor o 
director, pero gran parte depende también del público. Los estereotipos tienen su 
génesis en la idea básica y su realización en la proyección" 22. 

Pedro Infante como el bueno en el cine mexicano tiene que ser bueno de 
corazón. aunque corno buen macho tenga varias mujeres, se emborrache con 
frecuencia. sea peleonero y jugador. pese a ello también era una persona de 
buenos sentimientos. generoso, noble, tierno, leal y valiente 

"Por lo regular el estereotipo del hombre bueno en el cine mexicano es con 
frecuencia lejano a la realidad, pues todo le pasa a él, es bondadoso, creyente e 
integro. pero Pedro Infante ademas de ser bueno, también tenia que ser medio 
tremendo, con la imagen de un hombre desparpajado, libre y natural para que 
sus papeles funcionaran Fue otras de las particularidades que tuvo, que a pesar 
de comportarse como macho. la gente lo queria perdonándole las fallas a todos 
sus personajes" 23 

Ya para comienzos de los años cincuenta. Pedro Infante gozaba de gran 
fama y popularidad. sus películas eran muy bien aceptadas por el pueblo 
mexicano. gracias a la imagen (estereotipo) que se le había creado en la pantalla 
grande. 

Aunque la carrera de Pedro Infante se iba acrecentado, la industria del cine 
en general tuvo algunos cambios debido a una severa crisis económica que se 
acentuó, aumentando así los proble1nas de la producción, pues las estrellas al 
tener un rango o fama y contar con un sueldo fijo, no trabajarían por uno más 
baJO, entonces lo que h1c1eron muchos de los productores fue bajar la calidad de 
las cintas. Se empezaron a producir pelicu\as con un tiempo de realización de 
hasta tres semanas. dichas cintas estaban vacias de buen contenido y 
comenzaron a invadir las salas cinematográficas. la única particularidad que 
tenían era que la 1nvers1ón se recuperaba répidamente, fue así como se 
incrementó la producción de estos años (1946-1950) que estandarizó la llamada 
época de los ··churros" 

22. GARCIA, EMILIO. Historia del Cine Mexicano. p. 180 
23 Entrevista al Director Cinematográfico Ismael Rodríguez, 22 de Noviembre de 
1995. México. D.F. 
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"La gente de las clases medias y alta preferían el eme norteamericano y 
europeo, mientras que el cine mexicano era seguido por analfabetos o 
semianalfabetos" 24, que se conformaban con ver cintas de cabaret y arrabal, 
siendo éstos tos géneros que imperaron en la década de los años cincuenta. 

Lo que prevalecia en estas cintas era el drama, que tenia casi siempre 
un final feliz, donde el héroe, personaje simpático y atractivo siempre era 

recompensado y el villano rec1bia su castigo Lo Unico que se lograba con este 
tipo de cintas, era que el espectador lograra borrar por un instante sus 
problemas. su insat1sfacc1ón y rned1ocndad a través del lavado cerebral que les 
proporcionaban las 1m8genes inanimadas 

Asi fue co•no se desarrolló est<J décnda de la cinematografi.:i. solo unas 
cuantas cintas se s:.:ih..-¿iron de ser tachndas con el sobrenombre de "churros'', 
como se les habiu puesto a Jos filrns faltos de contenido Es por eso que entre las 
obras célebres destucé3n las s1gu¡entes ·'El Bruto" con Pedro Armend8riz. "El", 
con Arturo de Córdov3 'Ensayo de un crimen" con l\/l1rosl.:iva y ·Subida al Cielo'', 
de Luis Buñuel. cmt<:l que recibió un prerrno en el Fest1vill de Cannes como el 
me1or film de vanguord10 

Otro problema que tuvo el cine r1iJ::::1onnl fue la aparición de la telev1s1ón, 
la 1nvenc1ón de un nuevo rncd10 masivo de cornurncac1ón. que le da un gran 
golpe a la industria fílmico a mediados de lu década La telev1s1ón tenia ya un 
enorme poder. pues en vanos hog.:3res ya se contaba con un aparato electrónico y 
la aceptación fue tan grnnde. que mucha gente preferia quedarse a ver 
cómodamente el televisor en el hogcir para disfrutar de los espectáculos 
audiovisuales que les presentaba. en lug.:ir de saltr a gastar por ver alguna cinta. 
puesto que la telcv1s1ón y.:1 les proyectdbon otr<Js opciones de d1vers1ón y 
entretenimiento (apurenternentc de forma gratuita) 

Mientras tanto en el tw Industria del Film pilra contrarrestar el género de 
cabaret y arrab<'..11. surgieron cintas de carócter religioso con10 "El Mártir del 
Calvario" con el espa(1ol Enrique Rarnbal. que hizo el papel de Jesús; "Sor 
Alegria" con Rosita Ou1nt.~mG. y "C<:-•nc1ón de Cuna' con Maria Elena Marquez. Se 
empez.8ron a ton1ar en cuento otros valores par;J la realtz;Jc1ón de cintas, como la 
religión y la am1stiJd 

El ser amistoso y t10sp1tolarro tia sido otro do los estereotipos que se le ha 
formado al mexicano en otros p;Jises del mundo. éste fue un buen tema de 
utilización en las cint.:>s. ya que el personaJe se lo pasa buscando amigos, le 
encant.:l andar de fics!o. en la parriJnda. con mujeres. etcétera 

24. GARCIA. EMILIO Historia del Cinc Mexicano p. 158 
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La amistad fue otra de las cualidades que proyectó el actor Pedro Infante y 
esto lo vemos reflejado en las cintas: "A Toda Máquina" (1951), "Qué te ha dado 
esa Mujer" (1951) y "Dos Tipos de Cuidado" (1952), donde hizo pareja con Luis 
Aguilar y Jorge Negrete respectivamente. todas ellas con mucho éxito. Además de 
realizar los persona1es humildes como en las cintas "Un rincón cerca del cielo" y 
"Pepe el Toro". que fueron peliculas donde Pedro Infante sobresale como un 

hombre trabajador. generoso, honrado y devoto. 

Para el año de 1953, et cine mexicano sufre la primera pérdida de una de 
sus grandes figuras, Jorge Negrete. su Ultima pelicuta Ja realizó al lado de la 
actriz Ma Félix. llamada ··Et Rapto" de Emilio Fernández. 

Podriamos decir que a consecuencia de la muerte de Jorge Negrete, 
provocó que Infante fuera a la alza y la elccc16n que hizo el público fue obvia y es 
así que, Pedro Infante obtenia nuevos éxitos con; "Gitana Tenias que ser" bajo la 
dirección de Rafael Baledón. "Escuela de Vagabundos", "La Vida no vale nada" 
por la que rec1b1ó el Ariel, "El Inocente"' de Rogel10 A. González, ''La Tercera 
Palabra" de Ju11an Soler y "Pablo y Carolina" de Maunc10 de la Serna. 

Sus Ultimas películas fueron "Escuela de Rateros" de Rogel10 A. Gonzillez y 
"T1zoc". que protagonizó con Maria Félix otro mito del crne mexicano. este film 
estuvo dirigido por Ismael Rodriguez, y gracias a esta cinta Pedro Infante ganó el 
Oso como meJor actor en el Festival C1nernatogriif1co de Berlin 

En el año de 1957. en la cumbre de la fama Pedro Infante pierde la vida en 
un accidente de aviación. y el pueblo de Méxrco se conmociona al recibir la 
not1c1a Su funeral se desarrolló en medio de la histeria colectiva, miles de 
mu1eres cubrertas con velos luctuosos s1gu1eron su corte10 fUnebre. de acuerdo al 
periódico Excélsior. del 17 de abril de 1957 Nt cerca de doscrentos policias 
pudieron contratar el orden. A partir de este momento su imagen de mito se 
transformaba en el ídolo c1nematográf1co 1nmort.:JI y quedaba su personalidad 
plasmada para siempre en la pantalla como un buen hombre, padre. hijo y amigo, 
a pesar de sus defectos en drsttntos pcrsonaws. siempre proyectó su bondad al 
próJtmo 

Durante varios dias se le hicieron homena1es en Jos distintos medios 
1nformat1vos como. revistas. periódicos. r.ad10 y televisión Todas las difusoras de 
música popular tocaron sus gralJaciones e h1c1eron entrevistas a actores que 
trabajaron con él Los discos y é'.llbunes conmemorativos de sus canciones se 
vendieron al por mayor 

Con lo antenor. podemos comprobar que Pedro Infante fue y sigue siendo 
ObJeto de la publtcidad, puesto que en cada aniversario luctuoso los medios 
masivos de comunicación se encargan de difundir el material relacionado a la vida 
del actor. La colección de discos y videocasetes de sus me1ores canciones y 
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películas se siguen vendiendo en tiendas de autoservicio, así como también los 
álbunes conmemorativos de Ja vida del actor. 

Cabe mencionar que Pedro Infante inició su carrera como cantante en la 
radio y ocupó durante varios años el primer lugar como intérprete de canciones 
rancheras, lugar que se disputaría con Jorge Negrete. Recibió durante tres años 
el disco de oro, por ser el cantante más popular, pero su consagración la obtuvo 
en el cine, donde gracias a su carisma y popularidad, el público lo nombró su 
idolo 
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2.2 EL CHARRO: DEL ANONIMATO A LA LUCHA EN LA CARTELERA 

La Cinematografía Mundial sufrió muchos cambios a raíz de la guerra, ya que 
a causa de ella muchos cines que empezaban a obtener prestigio tuvieron que 
desaparecer. debido a que obviamente no tenían presupuesto, ni materia prima 
para poder realizar cintas, y si contaban con ésta la utilizaban para Ja elaboración 
de explosivos o de artefactos que les fueran de utilidad para la contienda que 
sostenían los paises entre sí. 

Entre los paises de América Latina como; Argentina, Brasil y México. de entre 
ellos sólo el nuestro. pudo sobrevivir a las desgracias de la Segunda Guerra 
Mundial Corno lo menc1onamos anteriormente. México vio crecer su 
C1nematografia gracias a la poca o casi nula competencia que tenía. pero 
desgraciadamente no del todo supo aprovechar esta gran oportunidad, puesto 
que solo se dedicó a realizar peliculas poco trascendentes a nivel nacional e 
1nternac1onal. produccrones con una misma tematica sin proporcionar temas 
nuevos o mot1vantes a los OJOS de los espectadores, mientras que los países en 
contienda v1vian s1tuac1ones diferentes a ro que en nuestro pais se proyectaba 

Es por eso. que al terminar la guerra. la creación de nuevos cines vinieron 
a opacar el "'crec1m1ento" que México habia obtenido durante la contienda, pues 
aunque la mayoria de las industrias fílmicas como Italia. Francia y Japón por 
nombrar algunas. se encontraban aplastadas por los bombardeos, aún así sus 
productores lograron realizar f1lms con un alto nivel de contenido No obstante, 
también los ciudadanos pedían películas que reflejaran realidades, estaban 
cansados de ver cintas con mensa1es 1deológ1cos. vacios de contenido o de 
contenido man1fresto 

Es decir. algunas industrias c1nematogrélf1cas se dedicaban a realizar temas 
que h1c1eran "olvidar" a la gente las tragedias que habían v1v1do durante ID. guerra. 
Sin embargo. en otros paises principalmente europeos. se habian prohibido la 
proyección de cintas que tratarc:in temas de la libertad o que hicieran elogio al 
amor. por el hecho que en ellas se filtraran algunas 1deologias que fueran en 
contra de su sistema 

Así fue como se llevó a cabo el notono desenvolvimiento que tuvieron las 
Cinematografías de los paises europeos y as1éit1cos en comparación con nuestro 
pais, ya que éste solo se dedicó a crear estereotipos de los actores que 
empezaban a surgir, que a su vez dieron como resultado la formación de otros 
estereotipos. es decir lo que hacían en cada una de "las nuevas ·cintas" era 
repetir a ros modelos estereotipados que ya habían surgido y que habían 
obtenido éxito. los cuales se siguen utilizando en el cine actual del siglo XX. 
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Así al acabar la Segunda Guerra Mundial, algunas cinematografías 
resucitaron y otras más apenas iban naciendo. de las cuales habrá muy poco que 
mencionar, dado al escaso material f1lmogr8f1co que tuvieron durante la 
contienda, pues. los problemas bélicos ocasionaron la destrucción de importantes 
estudios y la emigración de directores a otros paises donde pud1eran trabajar sin 
estrictas censuras, asi fue como también algunos actores y actrices tuvieron que 
sahr de su país para 1r en busca de un futuro más seguro 

Comenzaremos a explicar brevemente la situación política y 
cinematográfica que se vivin en los paises Europeos y Americanos de más 
importancia y la forma en que se desarrollan los films en cada uno después de la 
guerra Posteriormente se haran las comparaciones entre las cintas nacionales y 
las extranjeras principalmente con las que realizó el actor Pedro Infante en el 
transcurso de su carrera cmematogri3f1ca de esos años 

Cuando Estados Unidos entra en guerra. Hollywood orienta su producción 
hacia el filme bélico y de su propaganda. dando un giro de acción y violencia, 
transformando a sus "gansters" en heroicos soldados 

M:entras que Inglaterra se encontraba aplastada por los bombardeos nazis, 
su cine estab.n al servicio de la contienda y gracias a la escuela documentalista 
que supo aprovechar pudo consegulí su personalidad que no dejó de hacer sentir 
su influencia en la producción de f1lms espectaculares 

Sin embargo. John Arthur Rank que fue uno de !os más grandes 
monopolistas del cine Bntarnco. que controlaba el 60 por ciento de la producción 
nacional. solo tenia películas vacías de contenido social. por e1emp10- "Cadenas 
rotas" (1946) "Las zapatillas rojas" (1946). ''Los cuentos de Hoffman" (1951), 
entre otras 

Por otro lado en 1940. el cine ruso estaba en plena etapa de expansión y 
con una importante infraestructura. debido al interés soviético por el cine como 
sistema de propaganda y educación popular La invasión Alemana desorganiza su 
estructura. deteniéndose la producción general de grandes f1lms con elevados 
costos. y sustituyéndose por la producción de f1lrns de guerra de caracter 
documental 

Así pues, los dos temas que dominarán prácticamente la producción 
soviética serian el "culto o la personalidad" de Stalin y los temas ant1americanos 
de la guerra fría. 

Entre 19·10-19·1·1 Fr.1nci.i. se encontr.1b.1 inv.H.iid.i. por las trop.i.s c1len101nas 
que do111inab.1n ~1 t~rrilorio fr.i.ncés en el aspecto político cultur.11 e intelectual, 
y.1 <1uL~ los UH.e-dios de infonn.1ción er.111 control.-i.dos (prens.1, rci.dio y cine) por la 
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producción propaganda, un control restrictivo que tenícl como objetivo activ.1r la 
pacifici1ción del país, invadiendo las pantallas con una producción de Alemani.1 o 
Italia fascistc1. Cerc.1 de una tercera parte de la induslric1 cinernatográfica estuvo en 
manos de los alem.1nes n1ientras duró la guerra 25 

No obstante lo antenor, durante este periodo, la produccíón de Francía 
ocupada fue de 220 películas, cifra notable para cualquier industria europea 
puesto que sufria diversas formas de escasez, sobre todo de electricidad y en 
elementos de escenografía y vestuarios. 

Con el rigido control de la compañía alemana del doctor Goebbels hacia el 
cinc francés, algunos temas realistas se volvieron temas de entretenimiento, ya 
que aludian a la evasión, puesto que eran cintas intemporales y románticas que 
alejaban cada vez más al público. 

Sin embargo, el espíritu patriótico de los franceses haría fracasar la 
implantación ideológica del cine alemán, desertando de la salas de proyección, 
para frecuentar a cambio la exh1bic1ón de las películas francesas de calidad, por 
ejemplo: "Los Angeles del pecado". "Sombras del Paraíso", "La Bella y la Bestia", 
etcétera. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción en Italia siguió la 
corriente del cine nazi. predicador del fascismo que resultó un medio dócil del 
Estado Al comenzar la caida de Mussolline y el deshielo de la dominación 
alemana, ltalra encontró la clave de la genialidad, fundamentando una escuela 
que fue de gran importancia para la actividad universal cinematográfica. 

En el periodo 1940-1945 no fue afortunado para el cine Argentino Durante 
la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos privó a este cine de pelicula virgen 
por haberse declarado neutral a la guerra en ta contienda Al carecer de materia 
prima. er eme argentino se dedicó a producir comedias ligeras, pues los 
imperativos del régrmen dictatorial llevaron a algunos realizadores de temas 
populares y nacionales a produc1r películas comerciales que trajeron consigo 
vagas imitaciones de la producción de H011Y\vood Con este género nefasto, se 
explicaba. el deseo de competir con otras c1nematografias latinoamericanas, 
recurriendo a las producciones improvisadas como en el caso de las obras 
literanas y teatrales extranjeras 

Veremos mas adelante como se desarrollan las grandes potencias del cine 
mundial y como se desenvuelven algunos otros paises en esta industria durante 
y después de la guerra A partir de los años que se contemplan entre 1940-1957 

25. GUBERN. ROMAN Historia del Cine. p. 28 
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mencionaremos también las cintas de mayor fama internacional y nacional con las 
que competia el actor mexicano Pedro Infante, durante la exhibición en cartelera 
de sus peliculas. 

Durante la Segunda Guerra Mundial escaseó el material cinematográfico, 
así que sólo se nombrarán en orden de importancia las principales 
cinematografías 

A partir del año de 1940 daria inicio la carrera artística de Pedro Infante, 
sobre todo en el cine. cabe citar que un año antes había hecho algunas 
intervenciones como extra en los siguientes cortometrajes· "En un burro tres 
baturros". cinta en la cual Pedro Infante cantaría uno de los números musicales de 
ta comedia con 1~1 que José Benavrdes Jr .. iniciaría su carrera como director 
cinematográfico ·El organ11tero" fue otra cinta de este director, aquí Pedro Infante 
interpretaria una drumat1zac1ón de la canción de Agustín Lara y "Puedes irte de 
mi", d1ng1da también por Benav1des Jr, una c1nta ftlmada en un centro nocturno 
llamado "Los Cocoteros" de la colonin Romn. en la cual Pedro Infante presentaba 
a la cantante Rosa Maria interpretando la canción de Agustín Lara. misma que 
llevaba el titulo del film Como vemos. t.:il parece que José tuvo el mismo 
propós1to en est8s tres peliculas al 1nclu1r a Pedro Infante en los cortos 
musicales 

Es nsi que en los ~ñas de 1940 y 1941, Pedro Infante no tendría un lugar 
para competir .:iún en curtelera con cintas nacionales o internacionales También 
en estos años algunas producciones se empezaban a realizar. las cuales 
menc1onaremos a cont1nuac1ón 

En el año de 1940 Orson Welles actor y director teatral empieza a rodar en 
Hollywood su primer film ··El C1ud.:ldano Kane" el cual que le daria gran prest1910 
como uno de los n1ayorcs creadores de toda la historia del cine, una obra que 
const1tu1ria un orden ps1cológ1co. social y moral del multun11lonario y magnate de 
la prensa. Wr!l1ams Randolph Hearts. en un excelente anólisis a su egoísmo 
feroz. sus deb1l1dades. sus frustraciones intimas y sus paradojas El ciudadano 
Kane fue protagoniz<Jda por el rn1smo Welles que E:~ncarnó a Charles Foster Kane. 

Un fllrn de denunc18. en cuanto a los regímenes autor1tar1os de Estados 
Unidos fue "El Grwn 01ctddcr·, de Ct1arles Chapl1n donde este actor interpreta dos 
papeles, el de d1ct3dor y el de Judio perseguido 

Por otro t.:ido 13. gr.:i.·1ed.:id de 1.:i situación en que v1via Inglaterra y otros 
países en guerra como l<:i µrox1m1d3d del enerrngo. léls incursiones aéreas y la 
ocupación por A!emuntc'.1 de una buena parte de Europa, inducia al pUblico "a 
pedir .. o por lo menos o e5pernr peliculas que les ayudar<J a evadirse de la 
realidad, así que los industriales del cine dieron a la población un sedante que los 
hiciera olvidar sus problemas y Alexander Korda le propone al pueblo Británico 
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un fantástico v1a1e al oriente a través de la cinta "El Ladrón de Bagdad", una 
producción a colores. 

Toda la potencia de Hollywood se puso al servicio de la lucha, glonf1cando a 
sus soldados y hasta intentando tranquilizar a los pacifistas como fue el caso de 
la cinta "El Sargento York". un largometraje basado en la Biografia de Alv1n C 
York. héroe de la Primera Guerra Mundial, producida por Howard Hawks en 1941 

Dentro de l¿_is obras nominadas como preneorreahstas del cine 1taltano 
destaca "La Nave Blanca". un documental realista en contra de la cultura oficial 
1ncorporado por Roberto Rosselhne Otro tema de ésta índole fue "La Corona de 
Hierro" un retablo donde Blosset1 da uné:l clarisima inspiración fosc1sta 

En tonto fue hasta el año de 1942, que Pedro Infante volvió aparecer en 
un film. éste fue ··La Fer1a de las Flores" que estuvo ba¡o la d1rccc1ón de José 
Benav1des Jr. con quien habio tenido sus Urncas experiencias c1nematográf1cas y 
quién posiblemente lo sug1nó para hacer el papel de ch1naco solid::ino con los 
héroes. en ésta cinta acompañó o los actores Antonio BadLi y Fernando 
Fernández Terrrunod3 su partic1pac1ón en éste film, René Cardono lo soltc1tó 
para real1zar "Jesusita en Chihuahua··. en ésta pclicula Pedro yn ocupaba el 
tercer lugar en los créditos después de Cardona y de Susana Gu1zar 

"La razón de la culpa". de Juan José Ortega, fue otra expenenc1a mas que 
Pedro lnfc:inte tuvo en el cine. por c1erto muy penosa para el octor que era un 
pnnc1p1ante, yo que comet1ó et gran error de aceptar el pope\ de g3chupín, el cual 
le fue d1fíc1\ de protagonizar y motivo por el cual su voz tuvo que ser doblada 
debido a que aUn no perdia su acento norteño El argumento de esta cinta trata 
de un JOven espor~ol l\3mado Roberto {Pedro lnf3nte) que llego éJ la Ciudad de 
f\/1éx1co a cobr;:ir una herenc10 y se cnmnorn de la mexicana tv1riría de la Paz 
(Blanco Castre¡ónJ. lo cu<=il advierte c:i su galan que es casada Roberto aprovecha 
su estancia en México paro vis1tar a Andrés (Andrés Soler). un amigo intimo de su 
padre fallecido. c.:1su3\mcnte este es el esposo de María de lo Paz Sin embargo, 
n"iientras corren !os trón11tes para el cobro de su herenc1G, Roberto se queda a 
v1v1r en la cas<.:J de Andrés, saliendo 8 todos partes con Mario de la Paz trayendo 
como consecuencia las murmuraciones LlegQ de Acapulco la hija de Andrés y 
Maria de lo Po:: Blanca (María E\cnn Marqués), una. 1oven que llega a escuchar 
una conversnc1on amorosa entre su madre y Roberto. pero ésta no se atreve o 
decir nada a su padre En tanto este cree que Blanca y Roberto están 
enamorados ninguno de los dos se atreve a desment1rlo Al fin los Jóvenes se 
casan, pero con el tiempo Blanca le exige a Roberto que me1or se divorcien para 
que el vuelva a Espalia Sin embargo, Maria de la Paz aboga por su inocencia 
arregl<3ndose asi la s1tuac1ón de los recién casados que se van de luna de miel 
Mientras tanto. María de la Paz se queda triste y llorando pero con la conciencia 
tranquila 
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Como podemos observar, en los primeros años el actor Pedro Infante, no 
era plato fuerte en el menester de la cinematografía mexicana, debido a que su 
carrera apenas comenzaba y es por ello que aún no lograba competir con ninguna 
cinta de talla Internacional, además de que no había ganado ningún estelar, 
porque sus presentaciones en la pantalla grande fueron casi nulas. debido a que 
no era conocido Mientras tanto menc1onaremos las cintas más sobresalientes 
que se rodaban en ese año 

Las distintas formas del cine bélico en Estados Unidos dejaron lugar 
también al cine de ficción, por la necesidad creciente de distraer a los soldados, a 
los cuales no se les podía hablar de cómo se ganaban las batallas, cuando ellos 
lo vivían en carne propia Tal fue el caso de la película "La señora Miniver" un 
tema dedicado a la combat1v1dad inglesa. producida por W1ll1am Wyler. 

René Cla1r debutó en el cine norteamericano con la cinta "Me casé con una 
bruja", un género de humor c1nematográfico en donde aparece la estrella 
"Verónica Lake" corno el estereotipo de las mujeres americanas de ese tiempo 

Dentro del eme documental también ex1stian peliculas británicas con temas 
bélicos o navales Al margen de esta cornente se encontraba la famosa cinta 
.. Sangre, Sudor y Lágrimas" de Noel Coward 

De acuerdo a algunas s1nops1s de las cintas de Francia, encontramos que 
en este país surgiría el gusto por las atmósferas opresivas, tendencias sádicas y 
una visión cruel hacia la tortura de los hombres. Esto lo vemos claramente en las 
películas policiacas de Henn Geordes Clouzot como el "El asesino vive en el 21", 
ingenioso suspense que trata sobre un asesino escurridizo que comete cuatro 
delitos a lo largo de un mes. de1ando en los cuerpos de sus victimas una taqeta 
de visita con las señas de un tal Señor Durnnd 

Por otro lado. "Osses1one" de Luchino V1sconti, un ftlm que abren paso al 
movimiento neorreal1sta en Italia, ya que durante veinte años la cinematografía 
estuvo controlada por el imperio de Mussolini, un régimen fascista que censuró 
aquellos temas que revelan lél cond1c1ón social que se apoya en testimonios de 
denuncia como la insatisfacción, la misena espiritual y los apetitos sexuales . 
.. Ossesione" es ta t11stona de un carn1onero Gino que conoce a Giovanna, 
propietaria de un albergue, ambos se enamoran y deciden huir. pero Giovanna 
cambia de opinión en el últin10 momento, porque antes de esto junto con su 
amante (Gino). planean la muerte de su mando simulando un accidente de auto. 
Gino huye y la muier lo amenaza con denunciarlo, finalmente son perseguidos por 
la policia, el auto despeña y Giovanna muere qued.nndo vivo Gino, el cual pagará 
la culpa de ambos 
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Durante la censura militar del cine Japonés, solo se autorizaron temas 
"edificantes" como, el culto a la victoria. Quizá ta cinta más representativa de 1942 
fue "La venganza de los 47 Samurais", de Mizoguchi. 

En cuanto al cine Argentino, hubo cintas de una temática muy repetitivas, 
y la única verdaderamente estimable en este ar.o fue la de Lucas Demare, "La 
guerra gaucha" ( 1 g42). 

Como se puede observar, fueron pocas las cintas que llegarían a obtener 
un buen reconocimiento Internacional entre la cinematografía, debido a las 
consecuencias que había provocado la guerra. Ya para los próximos años las 
cosas empezarían a cambiar tanto en el mundo como para el cine nacional ya 
que algunos actores empezaban a colocarse y otros se estaban desarrollando en 
el terreno de la actuación. 

Volviendo a retomar la carrera cinematográfica de Pedro Infante, en 1943 
tuvo un comienzo titubeante, ya que sus primeros papeles eran aún todavía 
indefinidos, porque carecían de consistencia y unidad, es decir, no tenia un estilo 
propio el cual se apegara a su personalidad, por ello en un principio sus 
personajes no tenían gran relevancia en el público. Sin embargo, a partir de éste 
año le comenzaron a caer algunas ofertas que lo ayudarían a colocarse en el 
terreno cinematográfico, empezando a dar sus primeros destellos de luz, y que 
posteriormente le serviría para convertirse en una de las estrellas más populares 
y cotizadas del cine mexicano. 

Una de sus primeras realizaciones la tuvo con la comedia antifeminista 
"Arriba las mujeres" (1943), de Carlos Orellana. Continuó su trayectoria 
consiguiendo otro papel estelar en una película de aventuras: "Cuando habla et 
corazón", donde alternaría con Maria Luisa Zea y Víctor Manuel Mendoza, dirigida 
por Juan José Segura. Esta cinta trata de dos amigos Miguel y Cruz que ponen a 
prueba el tiro de un cartucho para demostrar que ya eran hombres. Con un solo 
tiro del fusil tienen que matar a un venado sin embargo. Miguel pierde al 
resbalarse pero Cruz por la amistad que tiene se lo regala. Pasan los años Miguel 
viaja a otros pueblos, en uno de ellos conoce a la mujer con la que mantiene 
relaciones. A su regreso se encuentra que ella esta embarazada y que es 
hermana de Cruz. Aquí se pone a prueba el duelo del honor, resurgiendo el valor 
a "la amistad". 

Estas cintas no bastaron para el récord cartelero, puesto que los resultados 
no fueron muy buenos para el actor mexicano. Cabe citar que Jorge Negrete, el 
estereotipo del "charro cantor" en ese entonces era sin duda la figura más 
importante del cine y la música ranchera. Infante creyó tener la oportunidad de 
trabajar con Negrete en la cinta "El Ametralladora", donde la figura estelar del 
momento interpretaría el personaje de Salvador Pérez Gómez misma que 
rechazó, porque ya anteriormente lo había hecho en la primera versión de "Ay 
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Jalisco no te rajes". "El Ametralladora", estuvo dirigida por un novelista que no 
tenia experiencia en el cine, Aurello Robles Castillo. el cual no tuvo un resultado 
muy favorable en esta producción. ya que para empezar los productores le 
asignaron un codirector y un supervisor por su forma insegura de dirigir este 
argumento, otra de las cosas fue que Pedro Infante tuvo algunas dificultades para 
ínterpretar a su personaje: un gallero. pistolero y mujeriego de Jalisco apodado "El 
Remíngton" "En una escena dramática. donde Pedro debía transmitir la tristeza 
del personaje, que casi lloraba. el pUbl1co se empezó a reír a carcajadas" 26. 

Así pues, tras el rechazo de Jorge Negrete la oferta cayó en Infante que 
aceptó sin titubeo, con esta cinta Pedro también daría vida al charro cantor, una 
imagen primaria de Jorge Negrete (estereotipo) que daría origen a otros 
subestereotipos carpo el del idolo n1ex1cano Es decir, el estereotipo de Negrete 
en la cinematografia d.::- nuestro pais con et tiempo se iría deteriorando, dando 
origen así a otros personLJ¡es con la imagen de "charro cantor", que se repetirían 
constantemente y de generación en generación 

Con esta mala racha. Pedro volvió a filmar otro proyecto ambicioso; 
"Mexicanos al grito de guerra" con la part1c1pac1ón de Margarita Mora y Noemi 
Beltran. dirigida por un director pnnc1p1ante. Alvaro Galvez y Fuentes. Esta cinta 
contiene un nutrido reparto de hérces históricos, como los que participaron entre 
las pugnas de liberales y conservadores y finalmente los de la intervención 
francesa denvándose aqui el hilo de la trama. los amores del liberal Martín 
(Pedro Infante) y la sobrina de uno de los franceses Esther (Lina Montes). Por 
otro lado. "Mexicanos al grito de Guerra" también trata de contar las 
circunstancias en que se creó el H11nno Nacional En esta pelicula Pedro Infante 
protagonizó a un catrin patriótico todo lo contrario al personaje de "El 
Ametralladora", un galán s1mpát1co y amable. una imagen que como vemos 
todavía iba más acorde a su personalidad. aunque haya resultado un fracaso 
dicha cinta. 

En estas cintas Pedro lnfrinte aún no era bien ubicado como actor en ningún 
género, puesto que no habia encontrado el personaJe idóneo con el que llegara a 
identificarse plenamente pero se empezaba a formar su imagen, una de ellas del 
galán simpc3tico Posteriormente en otros f1lms como. "Los tres García", "El 
Gavilé3n Pollero", "Dos Tipos de Cu1dado" entre otras. su imagen seria la del 
charro parrandero y enamorado 

Fue Josellto Rodriguez hermono de Ismael, quien le daría el papel de charro, 
personaje que enca1ab3 bien a Pedro. ya que después de realizar varios, es el 
que mejor iba de acuerdo a las características de su personalidad, lo cual le d'aria 
mas tarde el titulo del "charro cantor" SegUn afirma García, Gustavo en su 
Biogré3fico, "No me parezco a nadie". Vol. 1, pagina 37. 

26. GARCIA, GUSTAVO "No me parezco a nadie", VOL. 11, p. 36 
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Aunque estuvo un poco lejano el inicio de la carrera de Pedro en 
comparación con la de Jorge Negrete, fue él quien repetiría este personaje y a 
quien se le daría posteriormente también el titulo de charro. adjetivo que se le 
había atribuido a Jorge, el cual no aceptó al rechazar algunas películas de este 
género, como lo fue el caso de la cinta: "El Ametralladora". y quien mejor que 
Pedro le daria vida a esta imagen, puesto si bien sabernos la arrogancia y el 
refinamiento de Jorge Negrete no le ayudaría del todo a interpretar papeles de 
charro. 

El estereotipo de Jorge se prestó para que otros actores como; Luis 
Aguilar y Pedro Infante interpretaran personajes de charros, sin embargo Pedro 
Infante seria el segundo mejor que pudiera lograr la personificación ideal de éste, 
y gracias al éxito que obtendría con estos papeles, lograría obtener un buen lugar 
en el cine, cosa que no habían logrado otros actores mexicanos. Lo cual le 
serviría para dar lugar a un personaje que representará sus cualidades 
histriónicas con el fin de provocar una empalia entre el público. Es decir, Pedro 
Infante retomó el estereotipo del charro cantor, dándole vida así a varios 
personajes plenamente identificados en él, pues sus interpretaciones las realizó 
de acuerdo al manejo de la realidad que él tenia y esto lo vemos claramente en 
las peliculas "Nosotros los pobres", "Ustedes los neos", "Pepe el toro", etcétera. 

Ya para el mes de septiembre del mismo año. Roberto Rodríguez lo dirige 
para una comedia ranchera de enredos en .. Viva mi desgracia" (1943), donde 
compartiría el estelar con María Anlonieta Pons, Florencia Castalio y Dolores 
Camarilla entre otros, proyectando el estereotipo de un charro pueblerino, 
parrandero y enamorado Esta cinta estuvo acompañada de un escenario lleno de 
varios números musicales muy ambiciosos para el actor. que lo ayudaron a 
mantener su carrera como cantante En este film comenzaría su primer alianza 
con los "Hermanos Rodríguez". '"Viva m1 desgracia". es un argumento en donde 
Pedro Infante cambiaba constantemente de personalidad, de tímido a valiente, al 
ingerir una bebida compuesta de tequila. manzanilla, ron, ajenjo y anís. llamada la 
animosa. que equivalía a las espinacas en popeye. 

Estas cintas no bastaron para el récord cartelero que había en las distintas 
salas de la ciudad, menos para competir con las principales producciones del 
mundo, las cuales mencionaremos a continuación. 

El paso literario del cine francés de estos años fue impresionante. sobre 
todo con la producción del romanticismo, entre las más interesantes cintas de 
este género estuvo de moda la cinta "Los ángeles del pecado•, de Roberto 
Bretón. 

Oe acuerdo a Gubern, Reman. en su libro Historia del Cine, página 31 y 32 • 
.. El cuervo". tuvo fama de ser una de las producciones de Georges Clouzot de 
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mayor controversia en Francia, puesto que estuvo inspirada en un hecho real que 
escandalizaría a la nación, juzgada y censurada como una cinta antipatriótica por 
contener algunas escenas muy crueles y crudas. En ella, se advierte el miedo 
psicológico de una comunidad francesa en un momento critico del país (la 
ocupación alemana) al ser amenazada con cartas anónimas firmadas por "El 
cuervo" 

Dentro del cine de guerra, hubo cintas que demostraron excelente capacidad 
documentalista soviética. Sergio E1senstern. lleva a las pantallas la biografía del 
zar, el duque de Moscovia en la pelicula "lvan el terrible" con las actuaciones 
especiales de Nikolay Cherkassou. La primera parte de "lván el terrible", fue una 
de las mejores cintas de este periodo que aborda la aproximación histórica del 
hombre y su cotid1<:~n1dad. 

Haciendo la comparncrón temélt1ca entre las crntas mundrales y las de origen 
nacional. nos podemos dar cuenta que mrentras para el mundo importa la vida 
cotidiana, lo histórico, lo real. nuestro crne se conformaba con presentar 
personajes estereotipados. charros con pistola que se disputan el amor de una 
mujer. le llevan serenata y después de varios enredos y pleitos !os buenos logran 
casarse con la mu1er amada. rnientras que Jos malos reciben su castigo. En 
cambio las cintas extranjeras no todas ut1J1zaban los finales felices, ni eran tan 
flneales, éstas se basaban más en el suspenso. manteniendo a los espectadores 
con la mrrada f1Ja en la pantalla 

En tanto para pnncipros de 1944. ra experiencia c1nematogr8f1ca que había 
tenido Pedro Infante le serviría también para destacar en el mundo del disco 
interpretando baladas y boleros 

En este tiempo la act1v1dad c1nematogré3f1ca de Pedro sólo estuvo enfocada 
a la cinta .. Escandalo de Estrellas" ( 1944), en este frlm tuvo su primera reunión 
formal con el drrector Ismael Rodriguez. con el que más tarde llegaria a formar 
una mancuerna que a futuro sumaria vanas películas de éxito en México 
"Escándalo de Estrellas" fue una corned1a que trataba sobre la realrzac1ón de una 
película encaminada al desastre por ra dislocada manera en que un director de 
orquesta (Jorge Reyes) y un recién egresado de Ja carrera de Derecho (Pedro 
Infante). se unen para producir el fdrn ··Extravagancia musical" 

No obstante a lo anterior. Pedro todavia no lograba ocupar las primeras 
listas de popular1dnd en el eme, dado a su reducido material fílmico asi que 
seguiremos mencionando las pnnc1pa!es producciones extran¡eras que se estaban 
realizando en ese entonces 

Por su parte, los Briti!n1cos debrdo a los problemas de la guerra, ofrecian a la 
población un sedante de evasión que tranquilizara sus nervios erizados. así que 
realizaron algunas cintas que se conv1rt1eron en un éxito comercial por la nueva 
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producc1ón a colores que se empezaba a generalizar en los años cuarenta. Una 
de las mejores producciones de la época con este colorido fue; "Enrique V" por su 
estilo Shakeaspenano, donde Laurence Oliver retrata un tema realista con 
escenas al aire libre y movimientos de masas. Otra revelación documental inglesa 
estuvo a cargo de la películas "Escuchen a Bretaña", de Humphrey Jenings, un 
retablo de lo vida c1v1I durc:lnte la guerra. 

Alguné:ls peliculas del cine francés de esta época valieron la pena, porque 
ta producción estabc:l controlada por la activa naz1f1cación de Alemania con f1lms 
cornerc1alcs y d0 puro entretenimiento, las cuales empezaron a ser volcadas por 
temas fant<..i.st1cos o ti1stóricos con una clara intención poética que reflejara la 
realidad del pois "Sombras del paraíso'', de Marce! Carné que fue uno de los 
titulas de mayor frnna. con la participación de los mas prestigiados actores de 
Francia JeLJn Luis Barrault. Arletty Pierre Brasseur y María Casares que se 
convertiri<J en una de las primerísimas actrices mas famosas. 

Para e\ 81lo de 194~) la act1vldad c1nen1atográf1ca de Pedro lnfnnte aún 
ero escasa ya que ~ste .::ifio sólo realizó una película; "Cuando lloran los 
valientes un 1n•.=lodr3mn cn111p1rano (género ranchero en donde predominan 
pnnc1pa.1mentc \os Ch8rros y los caballos) de la época que trata sobre un 
guerrd!..::-ro :-1n~1porfir1sto dtr 1g1da por Ismael Rodríguez, con un reparto estelar de 
Victor Manuel Mendo~3 y Blanca Estela Pavón El estereotipo que proyecta aquí 
el actor es el de un bond1do generoso 

L.::i c-11reru artistic.:l de Pedro Infante todavía no tomaba fuerza, en el 
arnbito d1squero. no pClsaba dl'! ser un cantante convenc1onal o un interprete que 
apenas se estob[l dnndo D conocer en este medio y sus virtudes como actor aún 
no lns dcsarrol'.:-ibZI 

Oesµués de pusor por un penado de exper1enc1as en el c1ne que abarca de 
1os mlos de 19-~0 o 19-15. lo mayoria de las peliculas (del ahora ido!o) Pedro 
Infante tiabinn sido lanzodas sin grandes alardes publ1c1tarios y estrenadas en 
cines de scgur1d.:-1 ck"1SC. l!()rnndos asi porque son lugares en donde se exhiben 
pe!ícu1os dn ur) cnntenido poco estimable ademas de que también su pUblico 
suele ser Ue un nivel 0conó:111co y culturGI rned10 o ba¡o Esto debido o. que 
Pedro 0L1n no s19nif1caba una buena 1nvers1ón cinen1atográf1C8 y no tenia mucho 
f1nanc1nm1ento porque ul dinero no se recuperaba r8p1domente y además apenas 
ernpezab::o:i Cl d3rse a conocer en el terreno de la pantalla grande y a ocupar los 
papeles cstt:d.:ires 

Ya en cnrtclera esta cinta estuvo al mismo tiempo compitiendo contra. "Hijos 
del Arr.:;b;:ir· con David Sllvo. "Enamorada" con Maria Fél1x y Pedro Armendariz, y 
""El vengo.dor· con Luis Auuilar En cuanto éJ las extran1eras estuvieron; "El 
Ru1seiior Mcnt11oso" con Kathryn Grayson, June Allyson. "El Pecado de Cluny 
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Brown" con Peter Lawford, Helen Walkaer. Reginald Gardiner, y "Los verdes 
años" con Charles Coburn y Tom Drake. 

La competencia que Pedro Infante tenia de manera nacional no era 
comparable, ya que las figuras de Maria Félix y Pedro Armendáriz, por ejemplo 
tenían un gran reconocimiento en su trayectoria como actores. Así pues, mientras 
que Pedro hacia sus pininos en el cine, David Silva también le llevaba un buen 
terreno de ventaja (no más que los anteriores), en tanto que Luis Aguilar 
caminaba de la mano con el ídolo puesto que sus carreras se estaban dando a la 
par. 

Mientras el ídolo se preparaba para la fama. algunos films internacionales se 
estaban convirtienrlo en éxitos mundiales. tales como los que a continuación se 
mencionan: 

"La Batalla del riel" que fue rodada en 1945 por René Clement, y en 1946, 
según Gubern Reman en su 11bro Historia del Cinc página 71. afirma que seria 
nominada como una de las meJores en el Gran Premio de Cannes por tratar el 
tema de la resistencia, en donde contrasta la lucha de los ferroviarios franceses 
contra el invasor (Alemania) 

Otra producción muy acogida en Francia fue '"La Bella y la Bestia", una fábula 
de Jean Cocteau que trata con la redención del monstruo por el amor de una 
dama. 

Entre las películas más importantes del cine Italiano en este año podríamos 
citar a "Roma, ciudad abierta" un conmovedor esté3mp1do artist1co del país donde 
Roberto Rossellmi descnbe los últimos días de la ocupación Alemana (fascismo) 

en Roma, con la lucha de la Resistencia (comunismo) En este film, Rosellini 
demuestra una potencia expresiva y una enorme vitalidad al cine revolucionario 
que tiene como características. las 1mprov1sac1ones, la penuria de medios y la 
ausencia de actores famosos. mismas que r8p1damente serian retomadas en 
México 

Hay muchos paises que no fueron mencior.ados. debido a que su Industria 
cinematográfica empezó a desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial, 
y como su cine apenas iba creciendo. no tenian cintas que fueran muy 
trascendentes. o de gran 1mportanc1a en comparación de las potencias 
cinematográficas de ese tiempo 

Al acabar la Segunda Guerra Mundial. en plena época de prosperidad 
económica y cinematográfica y como consecuencia de la "guerra fría", tiene lugar 
en Estados Unidos, la denominada "caza de brujas" de la Comisión de Actividades 
Antiamericanas. Asi se acaba la época liberal. progresista y de realismo social, 
comenzando asi otra fuerza mas conservadora y tradicional. 
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Con una Europa destrozada y un Japón avasallado, tos Estados Unidos se 
habían convertido en una gran potencia económica ya que algunas minas y pozos 
petroleros producian fructíferamente y la producción del país era muy elevado, 
puesto que no existía el desempleo y con ello las perspectivas futuras eran más 
prósperas 

En cuanto a nuestra Industria c1nematogré.fica. ésta se encontraba en una 
s1tuac1ón favorable ya que ascendía vertiginosamente la producción de películas. 

Fue un periodo de desarrollo y crecimiento para la tecnología puesto que en 
este año en México. surge también otro medio de comunicación la televisión, 
inaugurada en 1946 la cual fue una amenaza para las compañías de cine ya que 
pasó a sustituir la frecuentación c1nematográfica, por el nuevo espectéculo 
casero y los taqu11\a¡es que son las recaudaciones de los billetes o localidades 
para presenciar un espectaculo en la pantalla grande, comenzaron a descender 
en ese entonces 

En tanto. mientras otros cines se reponían y obtenían sus mejores logros 
c1nernatogr8f1cos a mediados de la década de los cincuenta. el cine inglés iba en 
decadencia, ya que se había presentado la cns1s que otros paises ya habían 
superado, puesto que la Industria Rank se tambaleaba, esto tuvo como 
consecuencia que los norteamericanos se apoderaran del control de la 
producción c1nematograf1ca de ese país 

SegUn Gubern Roman en La Historia del Cinc, pagina 166. al acabar la 
guerra la Unión Sov1et1ca se encontraba al borde del colapso. no sólo hubo mas 
de quince 1111\lones de muertos (la cifra mayor de todas las potencias). sino que 
también gran parte de su extens1ón territorial quedo destruida, asi como sus 
pr1nc1pales plantas de producción que quedaron desestabilizadas por las batallas 
y la polit1ca stal1nista 

A partir de 1946. se 1n1c1a el periodo negnt1vo en la historia del cine 
sov1ét1co. ya que rnas de la tercera parte de los cines quedaron destruidos, el 
Co1rnté Centrnt del Partido comienza uno operación de limpieza de películas 
"eq1;1vocadas". ·incorrectas" o "defectuosas". coff10 la segunda parte de "lván el 
ternb\e" y otras 

En efecto. al terminar \;:i guerra continuaron las producciones de tipo bélico o 
de f1cc1ón que transformaban en auto-alabanza a los dirigentes, ensaltando el 
"culto a la personalidad" de Staltn La producción sufrió un vert1g1noso descenso, 
no sólo en cal1dad provocando fueran de un nivel bajísimo, sino que también se 
vieron afectados en cuanto a cantidad 

71 



En Francia de la postguerra y en oposición a lo que ocurría en Italia, no 
habría lugar para un cine de enfrentamiento con la realidad que reflejara la 
situación histórica y socioeconómicas del momento A pesar de la penuria de los 
estudios, la falta de equipo, la desconfianza del gobierno y de los productores, el 
cine francés 1n1cia lentamente su restablec1m1ento, reanudando la tradición de un 
cine de "cal 1dad". 

Mientras tanto. el cine italiano iba tomando un lugar internacional de primer 
rango por haber aportado la revelación del neorreal1smo Esta escuela no nació 
por generación sino que se cimentó en una lucha entablada por los antifascistas 
contra Mussoline, apoyandose en las fuerzas populares 

El neorreal1srno se caracterizó por la sencilla forma de hacer cine, pues el 
fiel refleJO de Ja realidad de Italia de la postguerra, con tos problemas cotidianos 
de las clases populores. y un estilo directo. casi documental. actores no 
profesionales y roda1es exteriores, con los mínimos elementos técnicos fueron sin 
duda los factores pnnc1pales que revelaron la v1tal1dad de esta c1nematografia. 

Al finalizar la guerra. !a s1tuac1ón en el Jopón era la misma que en Alemania, 
ya que no había eme Fueron las outondades americanas las que devolvieron vida 
al cine. tomando medidas c;ue favorecían la explotación del mercado japonés por 
las grandes firmas de Holly\vood No obstante. el cine Japonés tuvo que 
amoldarse y aceptar las condiciones que Estados Unidos le había impuesto y 
gracias a la nueva situación. el cine poco a poco fue teniendo auge 

En L'I pPríodo de 19-lb .1 1q55 1.1 1.:.1!1d.11..I y PC1.llHH1lÍ<l del ,-jne c1rr,enlino 
e!.tuv1,•1·on p<1r.1Ji;¿,H.l.1"> pue .... J,1 1..·l·n ... ur.1 :'- h,., 111.iln~ n1.•guc1c•.._.. ck• e~tc tncdio 
tr.1je1·on f.111.1.". l'~tru~tur<lh.•s 1.•n I.1 pn-.du1._.1.·i~in :'-" di ..... trihu~·iún. ~1.1 ol:1<>t.1nte, el auge 
de PSl.1 d111.~111.1h,gr.1ti.1 ,, niv .. •I 1nund1.1I, fu, .... tlgn f.d~n, <.i.1do ,, l.-1 111.1la calid.HI de 
pelh:ul.1~ en cu.1nto ,, su c.:ont1.•nidn .::!7. 

Sin dud8 en los arlas cincuenta. la producción brasileña fue poco 
abundante, debido a la productora Veracruz quP. proponía planes de tipo 
industrial y comercial sin embargo. se desencadena:""On diversas acciones de 
grupos de Jóvenes c1neastns en contra del cosmopollt1smo hueco de las 
producciones más pretenciosas con patrones de Hollywood y en contra del 
popul1smo falso de comed1ns musicales a las que se le dio el nombre de 
"chanchadas" 

Esta fue la situación general que se estaba v1•.11endo en esta época en la 
cinematografia mundial. muchos paises apenas se estaban reponiendo de los 
destrozos humanos. económicos y comercrntes que les habia dejado la guerra, y 

27. MAHLEW. JOSE Breve Historia del Cinc Argentino. p. 73 
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fue poco a poco que se fueron integrando y casi a finales de la década de los 
años cincuenta. fue cuando se dio su desarrollo cinematográfico, es por eso que 
sólo se mencionan las principales y más fuertes Industrias del cine en el período 
que abarca de los años de 1940 a 1957. 

Por otro lado, en cuanto a la carrera artística de Pedro Infante. ésta ya 
empezaba a tomar fuerza sobre todo como cantante. ya que sus giras no sólo se 
limitaron en el país, sino que también en algunos lugares de Estados Unidos 
como· Anzona, California etcétera, haciendo así realidad una de sus ambiciones. 
Sin embargo, en el amb1to de la actuación no tardaría mucho en destacar. por lo 
pronto las ofertas de trabajo le llovian en 1946 después de volver de su gira por 
Norteamérica Pedro Infante es invitado por Miguel Zacarias a grabar el 
largometraje, · S1 me han de matar mañana" ( 1946), un melodrama ranchero de 
poco ingenio el cual fue un fracaso. según dice Garcia, Gustavo en "No me 
parezco a nadie" pagina 41 

En tanto en cartelera compet1rian con otras cint<01s tales como "El Príncipe 
del Desierto·· con Abel Salazar y Malu Gat1ca, "Yo rnaté a Rosita Alv1rez" con 
LUIS Agu11ar y Maria Luisa Zea y "Gran Casino" con Libertad Lamarque y Jorge 
Negrete. d1ng1da por Luis Buñucl, éstas de caracter nacional "Angel a mi 
espalda" con Paul Muni, Anne Baxter, y "Lo que no fue" con Celia Johnson y 
Trevor Howard. a nivel internacional 

En estas cintas vemos actores mexicanos con los que rnñs tarde Pedro 
Infante compartiria papeles estelares. en este nuevo film protagon1;::ado por el 
Charro cantor. no sería aún un fuerte competidor con ninguna cinta de caracter 
extran1ero. ni aún en el nacional, porque apenas empezaba a tener más 
part1c1pac1ones en papel estelar y estaba adquiriendo cxpenenc18 

A mediados de 1946 Ismael le ofreció al actor mexicano. part1c1par en un 
proyecto que n1 el mismo Infante advertiria su éxito en el rodaje ··Los tres 
Garcia'" Un melodrama ranchero donde aparecen tres prnnos, personDJeS 
interpretados por, Luis Antonio Gtircia (Pedro Infante). José Luis GGrcia (Abel 
Salazar) y Luis Manuel Garcia (Víctor Monuel Mendoza) todos con cor8ctcríst1cas 
machistas. los cuales están u1stalados en el pueblo del bGJiO con su abuela Doña 
Luisa Garcia (Sara Garcia) que figuraba como la matriarca dominante que fumaba 
puros y era la que única que podía meterlos en cintura. ya que ella se encargaba 
de mantenerlos en calma y como en toda cinta rnnct1ern, no podia faltar la hembra 
que seria disputada por los tres galanes. In hij3 de un gnngo, Lup1ta interpretada 
por la actriz (Marga López) 

El trama de ésta película se desarrolla entre el odio qLJe se tienen dos 
familias que son . Los López y Los García Los López n1atan a los padres de Luis 
Antonio. José Luis y de Luis Manuel, es entonces que su abuela se hace cargo 
de ellos y los educa alimentando et odio hacia lo f.am1lia enemiga. Este 
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melodrama se desenvuelve entre pleitos, balazos, canciones y competencias, ya 
que los tres primos luchan por conseguir el amor de la "gringa" 

Esta cinta cubre tres ejes psicológicos del macho mexicano, cada uno de 
ellos proyecta los siguientes estereotipos (modelos que determinan el porte 
exterior e 1ntenor como las formas de vestir y las conductas del espectador): el 
pnmero es el tenorio del pueblo un alegre mujeriego, tramposo. malhablado 
borracho y sentimental (Luis Antonio), el segundo es orgulloso y soberbio (José 
Luis) y el tercero fue el catrín próspero y elegante (Luis Manuel). pero los tres 
con una sola idea en mente matar hasta el último de la fam1l1a de Los López 
Pedro en esta cinta fue el personaje altamente pos1t1vo. ya que proyectaba la 
s1mpatia de un hombre bueno y noble a pesar de sus defectos aqui la estrella 
proyecta el ester.::::0•100 del nieto obediente 

Durante el rod3Je de ésta cinta. Pedro Infante interpretó la melodia "Mi 
canri1to", la cual re dedicaba a su abuela Doña Luisa García, misma que también 
se convert1ria en un éxito popular Era la pnmera ocasión en que una película del 
actor se estrenaba en cines más conocidos de la C1ud8d como "El Colornal" y 
"El Palacio Chino" esto se debió mas que nada al reparto que ésta tenía puesto 
que Pedro Infante aún no era muy popular y con esta cinta se consagraria en el 
terreno c1nematogróf1co Esta cinta dio pie a que se realizaran otras 1m1tac1ones 
en las cintas. "Madre adorada" y "Cartas Marcad~s" ambas de René Cardona 

Por otro lado. el guión origtnéJI de ·Los Tres García" era bastante largo, así 
que lsrnael dec1d1ó rodar al mismo tie1npo la cont1nuac1on de este film en, 
"Vuelven tos Garcia", pero ahora con un reparto mayor, ya que fueron integrados 
tos actores Rogelio Gonzéllez que interpretaba a Leon López y a Blanca Estela 
Pavón que daba vida a Juan Simón López En esta cinta la aouera de los Garcia 
es asesinada por León López, es entonce:; que este film se desarrolla con ta 
bUsqueda de los asesinos L8 muerte de la abuela es lamentada por su nieto mas 
querido. Luis /\nton10 (Pedro Infante), que llevan a éste ::i desbordantes brotes de 
tristeza lo que provocan que se refugie en la botelln. con este persona1e. Pedro 
logra conmover a un pUbl1co muy sensible, ya que decide hacerse a un lado para 
que su prtmo Jase Luis pueda ser feliz con Lup1ta. ndemás de hacer las pases 
con Lean López p.:-ira 4ue Luis Manuol se pueda casar con Juan Sirnón López 

Con la transmisión de estas cintns Pedro Infante fue lanzado al estrellato, 
c<:Jbe mencionar la influencia que tuvo la publicidad para lograr el éxito obtenido. 
ya que corno se hizo notar. las püliculas que había re;:!l1zado Pedro anteriormente. 
no tuvieron el r111smo apoyo o reconoc1m1ento y tampoco se les hizo mucha 
publ1c1dad en comparación con estas 

Debido a la gn:in fuerza del eme como rncd10 de comurncac1ón. Pedro fue sin 
duda consumido por un gran público. su buen rec1bim1ento le valló ganarse la 
sirnpatia y hasta la 1dentificac16n de algunos espectadores 
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En "Los tres García" y "Vuelven los Garcia" el actor entraría a la cúspide del 
estrellato cinematográfico, gracias a la buena asimilación que Pedro hizo del 
estereotipo del charro cantor y con lo que se ganó la aceptación del público quien 
lo asedió y lo empezó a apoyar en el cine 

Estas cintas estuvieron compartiendo créditos en las carteleras de la ciudad 
con películas tales como "Albur de amor" con Pedro Armendáriz y Ana Bronte; "El 
gendarme desconocido" con Cant1nflas y Glona Marín "La Malagueña" con 
Consuelo Frank y Víctor Junco; "Fí1ate que suave" con Manolin y Shillnsky y 
··soledad·· con Libertad Lamarque, Hené Cardona y Marga López por nombrar 
algunas cintas nacionales De las extran1eras se exh1bian "Manón" con Lucien 
Coedel y Clement Duhowr; "El Violín mágico" con Stewnrt Granger y Phlllys, "La 
Isla Encantada" con Johnson. Thomas M1tchell, y "Mercader de Ilusiones" con 
Clark Gable y Deborah Kerr 

Mientras en México. Infante empezaba a gozar de un reconoc1m1ento en la 
pantalla grande en otro pais et gran actor cómico Chapltn realizaba otra cinta 
famosa. ··Mons1er Verdoux", en ésta historia darín vida a un c1udad<Jno francés, el 
cual seria un perverso asesino de muieres que comete este tipo de delitos por la 
necesidad de mantener a su familia 

Reiterarnos que los paises del mundo conocían tnl cual la realidad de ta 
guerra, los realizadores de Jos films cas1 por orden de su gobierno proyectaban 
cintas con una ldeotogia de lucha de v1ctona. de rnnb1ción. de poder v de 
desarrollo En tanto que en nuestro pals se nos creaba otra 1deologia también de 
lucha. pero no luct1a de poder. s1 no un3 lucha de amor. de rnach1sn10 ya qLic 
nuestras cintas se bnsoban siempre o casi siempre en In disputa del amor de una 
mu1er S1 en otros paises se empezaban n formar hombres con agallas y 
amb1c1ones. en nuestro pois se est<:lba cre~mdo una sociedad de hombres 
machos. borrachos, mu1enegos y n1uieres sumisas 

Aquí podernos ver claramente !ns 9rondes d1fcrcnc:13s quP. empezaron a 
ex1st1r entre el cine Mundtél! y el c111e Mexicano, ya que mientras el nuestro se 
conformó con obtener pocos éxitos n(lc;onil1As los denió.s buscab<ln entrar y 
obtener nuevamente el lugor que tenían antes dP. la gucrr.n y cmpez;:Jr él luchar 
con la competencia lnternac1onQI M1entrns los extran1eros 1dc<.Jban como croar 
instrumentos de defensa que les faci!1tnrn el desarrollo, Ja comunicación y el 
transporte. los mexicanos se conforrnoban con componer canciones, y seguir 
utilizando los estereotipos de personciies que hubiesen tenido éxito para volver <3 

repetirlos una y otr<J vez Es por eso que el desarrollo c1nematográf1co del 
extranjero se ha extendido de forinu r.3p1da y aceptable yo que refleja las 
realidades de la vida, por esto es y ha sido el mi.Is consumido y prem1ado Entre 
los países mas fuertes que se disputaban el me1or lugar en el terreno 
cinematogréfico estan. Estados Unidos, Francia. Italia y la Unión Sov1ét1ca 
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Cabe citar, que en Estados Unidos, empezaron a trascender las historias de 
psicología criminal, tal fue el caso del largometraje "Gilda" de Charles Vidor que 
afianzó un enorme éxito. Gi\da fue una película que fetichizó el traje de seda 
negro y los largos guantes negros de la estrella Rita Haywort, la cual se 
convertiría en un sex-symbol clásico de la mitología del cine americano. 

Con el rig1do control ideológico en la Unión Soviética destaca la obra de 
Sergio Eisenstein e ··1ván el terrible" segunda parte, una producción que trata 
sobre la cuestión ps1cológica-política del individuo. 

En t.u1lo l.1 ci11Pn1alollr·1fí.1 de Fr.111ci.1 hizo de J.1 cint.1; "L.1s puerl•1s de In 
noche", un lil111 dt> ~~"-1lo 1nundi.1l pllc!:.lo que l.1 lr.un.1 tuvo un result.1do 
elocuente:-, y.1 qut• \1.lrCPI C<lrn0 sitúa .11 Pclrís recién liber.1do en un P,"lrís brun1oso 
28. 

En las primeras películas neorreallstas de Italia destaca el titulo "Paisa·•. de 
Rossellm1, un retablo desgarrador que aborda la incontenible hambre de la 
realidad y el deseo insatisfecho de los seres de Italia_ Otro f1lm refle10 de realidad 
en este pais fue .. El l1mp1abotas'', un drama al desamparo de los niños romanos, 
producida por De S1ca Mientras tanto. Lu1g1 Zampa evoca los dias de guerra y del 
fascismo en "V1v1r en paz". 

Estas fueron algunas de las cintas que se realizaban en paralelo ¡unto a las 
realizaciones mexicanas del actor Pedro Infante. al que su anterior éxito 
cinematográfico le de¡ó la vocac1on para madurar como actor el resto de su 
carrera Ya que a partir de 1947 la vida de este artista comenzó a tener un ritmo 
enloquecido. las presentaciones personnles como cantante se empezaron a 
mult1pl1car. sobri.::: todo en los programas de radio y con ello ta fiebre de las giras 
en distintos estados de la República 

En este año, el ahora estrella del cine mexicano se dio tiempo para hacer 
cuatro películas. dos de ellas al hdo en el pnmer mes empezando con ··La barca 
de ora·· y "Soy charro de ranct10 grande'" ambas d1ni;_¡1d<'.:ls por Joaquín Pardavé 
En la primera c1ntri. el actor mcxicono estuvo acompariado por el estelar de Sofía 
Alvarez. que protagoniza a una mu¡er "machorra" que s1en1pre está en 
confrontación con Pedro En su segunda película se centra mas la atención sobre 
Infante. ya que proyecta el estereot1po del ranchero que quiere triunfar como 
cantante en la ciudad y se nnde ante los encantos de sus mu1cres. hasta que 
vuelve al terruño y a la novia. Este personaje invita al espectador a aspirar los 
peldaños de la vida. creo.ndo así, otros estereotipos. 

28. GUBERN, ROMAN. Historia del Cinc. Vol. 1, p. 72 
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Ambas pelicutas hicieron notar los avances de Pedro como actor gracias a 
la escuela de Rodriguez. la confianza y la seguridad ante las cámaras lo hicieron 
ser todo un actor profesional 

La película titulada "La barca de oro", estuvo compitiendo con tas cintas 
nacionales· "Sucedió en Jalisco" con Sara García y Luis Aguilar, "La diosa 
Arrodillada" con María Félix y Arturo de Córdova; "La Casa Colorada" con Pedro 
Armendáriz Jr. y Amanda del Llano. Y las cintas extranjeras: "Sin honor" con las 
actores Joan Bennet y Gregory Peck y "Venganza" con John Garf1eld y Geraldine 
Fitzgerald. 

La segunda película de Infante "Soy Charro de Rancho Grande" competía en 
cartelera con ··Juan Charrasqueado" con Pedro Armendáriz y Miroslava, 
"Pecadora" con N1nón Sevilla, "De la misma sangre" con Antony Ouinn, katherine 
del Mille; "SLJCed16 en la Quinta Avenida" con Don Defore, Ann Hard1ng, Charlie 
Ruggles; "New Orleans" con Arturo de Córdova y Dorothy Patrick 

Su segundo y mas rotundo éxito, Pedro lo conseguiría con la cinta "Nosotros 
los pobres" de Ismael Rodriguez. cinta con la que se acentuaria y le daria ta 
firmeza del estrelloto un melodrama populachero estelarizado por Infante, con el 
papel de "Pepe El Toro" el carpintero de vecindad y a Blanca Estela Pavón como 
"la Chorreada" mujer enamorada del "tonto" Esta cinta tuvo un reparto que 
resultó de lo más efectivo Evita Muñoz ··chach1ta". Carmen Montejo y Miguel 
lnclán. entre otros 

··Nosotros los pobres' es un film en el que se culpa a Pepe el toro de un 
asesinato que lo conduce a IR carcel. situación que lo lleva é3 v1v1r una serie de 
conflictos. los cuales supera gracias a la ayuda de sus amigos y al amor de su 
amada Postenormente al descubrir al verdadero asesino y ser liberado logra 
casarse con Cella ·1a chorreada'· gracias a ésta cinta se forma la pareia mas 
sensacional del eme nacional que lograria un éxito como ninguna otra En este 
fllm Rodriguez retrat3 un drama de la pobre~n en donde sobresale la frescura y 
simpatía de Pedro Infante. presentando el estereotipo de !a clase proletaria y en 
donde ademas proyecta que por medio de la bondad de los pobres y su opt1rn1smo 
se logran superar todos los obsté.lculos de la vrda 

En esta pelicula se da a conocer la función que desempeña los estereotipos 
sociales. ya que son estos tos que se encargan de mantener contentos a los 
receptores. con la é:lyuda del uso de la moral, la rel1g1ón y tas ideologías de los 
personajes que interpreten los actores para lograr la 1dentif1cac1ón del espectador 
y conseguir obediencia 

La canción "'Amorc1to Corazón", las s1tuac1ones patéticas, los excesos de 
crueldad y el abuso melodram.3t1co contribuyeron al éxito enorme de la pelicula. 
estrenada en los cines más conocidos que superaron el récord taquillero de '"Los 
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tres García", según García, Gustavo en "No me parezco a nadie", Vol. 11, página 
6, dice que esta cinta permaneció cinco semanas en cartelera. derrotando en 
una semana de estreno la cinta "Que dios me perdone" que protagonizaba Maria 
Félix y Fernando Soler. "La senda tenebrosa" con Lauren Bacall, la de "Cartas 
Marcadas" también con Pedro Infante y Marga López de René Cardona, "A volar 
joven" con Cantinflas y M1roslava. "Lo mejor de nuestra vida" con Myrna Lay y 
Dana Andrews. "El Despertar" con Gregory Peck y Jane Wyman 

Así pues, "Nosotros los pobres" fue una cinta realizada en la época que 
estaba de moda el eme neorrealista. el cual ya explicamos anteriormente, ... "con 
nuestros personajes y nuestro ambiente, traté de hacer una película de este 
género, ensayando ademas lo que entonces se llamaba el claroscuro dramático: 
la mezcla de la l~':qr1ma y la carcajada" 29 No obstante, las producciones 
"Roma ciudad ab1ert<:l'" "Ladrón de bicicletas", "El limpiabotas", entre otras, 
contribuyeron a que algunos cineastas mexicanos como Ismael Rodríguez, 
adoptaran este tipo de temas, donde ta crueldad y la violencia de las clases 
populares (protctariacios). serian el argumento principal que caractenzaria al cine 
de ltalta. 

Es sin dudo. que ··Nosotros los pobres'", "Ustedes los ricos" "Pepe el Tora··. 
por nombrar algunos titulas mas taqu1lleros, fueron temas basados en la 
miseria material y moral del pueblo mexicano, puesto que se presentaron 
encuadras patéticos y dolorosos de la clase proletaria: dicho estilo 
expresionista que utdrzó Ismael Rodriguez en los personajes de Pedro Infante, 
ayudaron a que este se convirtiera en un actor excepcionalmente popular y 
querido por su amplia masa de espectadores, entre los que se declaran dos tipos 
de receptores rurales y urbanos 

Otro factor qLJe contribuyó al éxito del nctor mexicano, fue el estereotipo que 
le creo este director. el de un hombre sencillo, trabajador, bueno, capaz de 
sacrificar todo por SLJ fam1l1a. nm1gos y hasta por su barrio. Las caracterizaciones 
de Infante como c1todino y rural no variaron mucho con el estereotipo que se le 
habia creado, dado a que en lél vi1..1a real Pedro tenía parte de estas cualidades, lo 
cual tan1bién ayudó a que sus persona1es tuvieran rasgos de veracidad y 
similitud con el pUbl1co 

En así que la emL1lación del neorre8lismo (por los matices de miseria y 
dolor) en algunns películas que realtzó Ismael Rodríguez para el idolo, tra1eron 
buenos resultados taquilleros, todo lo contrario a los comentarios a que se hizo 
acreedor este cineasta con respecto a su trabajo. En cuanto a esto el propio 
Ismael dice que 'lns principales criticas, muchas de las veces ofensivas que 

29. SOLARES. IGNACIO. "El Gran Ismael'', EL HERALDO DE MEXICO, p. 4, 
SUPLEMENTO DE ESPECTACULOS 
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tuvieron los intelectuales para con mis pe\icu\as a partir de 1942 son: por 
promover al mismo actor interpretando a tres personajes en la misma obra. por 
realizar proyectos en los que filmé tres largometra1es perlectamente 
estructurados sobre un solo tema y por respaldar a un cantante popular con una 
orquesta s1nfón1ca y caracterizando a un músico reconocido mundialmente" 30. 

No obstante las peliculas a \as que él se refiere son sin duda "Los tres 
huastecos" (1948); la tnlogia de "Nosotros los pobres" (1947), "Ustedes los neos" 
(1948) y "Pepe el Toro" (1952) y "Sobre las olas" (1950). 

Aün con todos los defectos que se le atnbuyen al exclusivo director de Pedro 
Infante. las cintas de estc:i mancuerna continúan transmitiéndose en la televisión. 
así pues. generaciones van generaciones vienen y la imagen de Pedro Infante 
sigue viva e inmóvil en la mente de los espectadores del pueblo mexicano 

En tanto. tras un año de hc:iber terminado la llamada época de oro en 
México. la Industria C1nemalográf1ca arro1ó conclusiones contradictorias, puesto 
que el cine nacional fue perdiendo paulatinamente mercado. Sin embargo fue la 
me1or época tanto paro Pedro Infante que se consideraba ya como una gran 
figura del cine. como parn el director Ismael Rodríguez. porque obtuvo sus 
mejores éxitos c1nematogr8f1cos 

La fama y populnndad de Infante apenas iba llegando, ya que después de 
obtener su gran éxito en ··Nosotros los pobres". protagonizó varios éxitos 
populares mas. cornp1tlendo asi con otras cintas a nivel 1nternac1onal. 

En Estados Unidos "La dam<:l de Shangha1" obtuvo un éxito popular par la 
tematica de tipo ps1cológ1co crm11nal. donde Orson Welles pulverizó el mito erótico 
de la famosa estrella Rita Hoy'\vorth. alcanzado en G1\da 

En el cine inglés. la 1ndustna Rank pros19Lnó con su polit1ca de prestigio en 
las adaptaciones hteranas Oov1d Lenn llevn hasta las pnntal\as grandes la cinta 
"Ohver Tw1st" una de las películas mas costosas del 1mpeno Rank Entre los 
brillantes éxitos comerciales. también se encontraba "Larga es la noche", donde 
Caro\ Reed expone mug1stralmente la coza de un asesino que recuerda al 
ino\v1dable delator. mas que nada trata de un tema policiaco 31. 

Dentro de las obras francesas. en cuanto al eme de calidad Rene Clair se 
inclina hacia los temas románticos en "El silencio es oro". es la histona que trata 
la renuncia del amor por la amistad Este terna estuvo considerado dentro del 
cine francés como uno de los prestigiados ya que triunfó en algunos festivales 
internacionales 

30 GALLEGOS, JOSE LUIS, "Un Director a toda M .. ". EXCELSIOR, pp 1, 7 
31. GUBERN. ROMAN, Historia del Cinc. Vol 1 
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Para el año de 1948 la ya reconocida estrella de nuestro cine emprendería 
las películas más difíciles y arriesgadas del cine hasta entonces: "Los tres 
huastecos'', una cinta de Ismael Rodríguez. Aquí Pedro Infante, interpretaría 
tres personajes simultáneos, lo cual no era fácil por la falta de material técnico 
para hacer ese tipo de trucos, así que como dice Gustavo Riera en "No me 
parezco a nadie", Vol. 11, página 8, Ismael tuvo que pedir ayuda a una de sus 
viejas amistades de Hollywood; el productor Frank Capra, éste lo conectó 
con un especialista en fotografía Sol Palito, que acababa de presentar en ese 
mismo año el truco que intentaba realizar Ismael Rodríguez. 

"Los tres Huastecos". es la historia de tres hermanos idénticos que se 
quedaron huérfanos. uno era el macho sobrio y pistolero, otro era el curita 
comprensivo, dulce y regañón y el otro era el joven militar desgarrado entre el 
deber castrense y el amor de la familia. Son personajes éticos, incapaces de 
cometer una in1ust1c1a o una arbitrariedad, ya que inspiran simpatla, son 
amigables y alegres Los tres huastecos proyectan el comportamiento psicosocial 
del malo. bueno y el 1ntermed10 de estos dos polos opuestos. En esta cinta 
aparece el reparto estelar de Blanca Estela Pavón y Maria Eugenia Llamas "La 
tu cita" 

Otro título taquillero que protagoniza Infante fue; "Angelitos negros" de 
Joselito Rodríguez, un melodrama antirracista. Su personaje, daría vida a 
un hombre de clase media sin prejuicios rac1ales. con esta cinta fortaleció su 
imagen de hombre cercano a la entraña popular, que sostendría después en su 
trato personal con la gente. En dicha pelicula Pedro Infante proyectó el 
estereotipo del buen padre, capaz de otorgarle a su hiJa todo el amor y cariño que 
su madre le ha negado por ser una niña de color 

Estas cintas tuvieron una fuerte competencia con actores mexicanos como 
Pedro Armendánz y Columba Dominguez en la película "Maclov1a"; "Así se quiere 
en Jalisco" con Jorge Negrete y Maria Elena Marquez, "Han matado a Tongolele" 
con Yolanda Montes y David S1lv1a; "El supersab10" con Cantinflas y Perla Aguilar, 
con los actores extran1eros estaban. M1chele Margan y Pierre Richard en "Una 
mujer en la nieve", "Tarzán'' con Johnny Weissernuller y Maureen o·sullivan y "El 
collar del principe" con Ann Ziegler y Webster Booth. 

Posteriormente y tras probar el éxito popular de "Nosotros los pobres" durante 
varios meses, Ismael Rodríguez comenzó a rodar en 1948 la continuación de este 
film en "Ustedes los ricos" con los mismos protagonistas. solo que agregó a 
Freddy Fernández. Fernando Soto "Mantequilla" y a Miguel Manzano. La idea 
central de ambas cintas fue la sublimación de la pobreza, vista como algo terrible, 
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pero a la vez más divertida e indicativa de sent1m1entos profundos y auténticos 
que la riqueza. Estas cintas transmiten el siguiente mensaje. el dinero no da la 
felicidad. y a su vez nos muestra el estereotipo del pobre 

Una de las escenas difíciles para Pedro en esta cinta fue cuando Pepe el 
toro. llora desgarradamente la muerte de su h1j1to quemado. "Ahi tenia que pasar 
del gusto de creerlo vivo, a descubrir la terrible verdad, entonces, las risas se 
convierten en carcajadas histéricas, esta actuación no quise cortarla, lo dejé que 
ta viviera Esa escena enfermó a Pedro, es la ürnca vez que sentí que algo le 
afectó. terminando inmediatamente se fue atrás del set a sollozar, en lo 
oscurito"J2. 

Con respecto a la cinematografia de tos demás paises, comenzaremos a 
citar las cintas mas sobresalientes de Hollywood Cuando se desata la cacería de 
bru1as. nace la famosa lista negra y se comienza a producir una gran cantidad de 
peliculas con un claro mensaje ant1comun1sta como "La cort1na de hierro", de 
William Wellman. que tuvo gran d1fus1ón en este país 

En el plano artístico del cine inglés. las experiencias más interesantes de 
Rank son las que realizó Laurence Olivar con textos de Shakespeare en "Hamlet". 

El neorreallsmo produJO un tremendo 11npacto en el cine mundi;;:ll. asi que 
citaremos los titulas más relevantes como, "Gerrnan1a año cero", de Rossellini 
que trata sobre el retorno de un soldado alemán a Berlín, que se 
convierte en un pederasta y finalmente se suicida. dentro de esta tendencia 
también estuvo el documental de Zampa en Ar'ios d1ficlles", un tema de 
res1stenc1a Otra reve1ac1ón en cuanto al cine testimonial de Italia fue. "Ladrón de 
b1c1cletas", una cinta que refle1a uno de los problemas de este país durante la 
postguerra el desempleo Es la historia de un obrero llamado R1cc1, un pegador 
de carteles que un dia mientras realizaba su trabaJO le roban su bicicleta. así que 
comienza a buscarla tncansablemente por los calles de Roma Desesperado por 
no encontrar su instrumento de traba10 decide robarse una y al momento de 
hacerlo es sorprendido por el dueño, 1Gnzé1ndose hacia él con un arrebato de 
cólera. que finalmente se convierte en compasión a! saber todo lo que había 
pasado comprendiendo la tragedia de R1cc1 Es decir. en esta cinta V1ttorio De 
S1ca plasma la miseria mural y material de la cond1c1ón obrera que v1v1eron una 
de tantas familias de Italia 

Por otro lado, la carrern artística de la 1máx1ma figura• continuó en 
ascendencia En 1949, después de volver de su g1ra por Venezuela como 
cantante. comenzó a filmar la comedia "El seminarista", protagonizando el papel 
de un "cunta" alegre y liberal, dirigida por Roberto Rodríguez, con la participación 

32 REVISTA SOMOS "Pedro Infante", EDICION ESPECIAL, AÑO 3, No. 65. 
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de Silvia Oerbez y Kati Jurado. Cinta en Ja cual Pedro Infante cambia el hábito del 
sacerdocio por el matrimonio. De nuevo con Roberto Rodríguez filmó otra película 
"La mujer que yo perdí", un melodrama semejante a "Cuando lloran los valientes" 
(1945), con Pedro protagonizando a un bandido que es perseguido por las tropas 
porfiristas, Blanca Estela Pavón interpreta una "indita" fiel y Silvia Pina! encarna el 
papel de una "niña bien" a quien Pedro dirigía sus amores. En esta cinta fue 
interpretada una melodía del ídolo, "La casita", la cual pudo haber sido un éxito 
popular semejante a la canción "Amorcito Corazón". 

En la cinta titulada, "La mujer que yo perdí", melodrama que se realizó a 
principios de la década de los c1ncuenta, se unieron por última vez los actores de 
la mejor pareja del cine mexicano; Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, ya que 
posteriormente est:i. actnz perdería la vida en un accidente de aviación. 

En t..-..stC" 1nistno .\IH.1, PPdro lnf.111lt..• sufrió L'\ SL"gundo .1ccidente grave en su 
.,vionela priv.H.\.1, Pl 1.:u.1 l lo dejó n1uy ch~Jk,u.io de s.1lud. i'\. raíz del prilncr 
pcrc,\llCP '-lt.h .. ~ tuvo t.•n 19·\8, loe;. hcrn1.1nos H.ol.lr-ígut."/. con quienes el .iclor nl.exiC•\OO 
filnl.o\b,\ t..•n c:-.:dush.·.-, lo nhlig.non .1 finn.1r un,\ cJ,íusul.l en t.l. que se con1pron1ctí.l 
a no volver .1 vol.1r; .1ún .1<>í, l'c-dro lnf.1nte volvió a su p.1s.l.tie1npo f,1vorito y en 
llH:'nos de un ,ü\o sufrió Lllro .11..·c1denh..', pp1·0 P">l.1 vez de consecuencias nl<\s gr<lves 
porque su .lvio1u•t.1 SP dt..•!>plo111ú PI\ Zit.lcu.ll·o (l\lkho.1c,ln), l.\ caus.1 se debió .1 que 
1ninutos dcspth:•<> t.h.• t.h•!>pt..•g.1r dP :\c,1puh:o p.u·.1 dirigir-se" 1.1 duc..t.1d dP ~-léxico l.1 
,\Vionct.l entró t.>n un h.1nco dt..• nubes, lo cu,11 le provoct."> ,\ Pedro lnfanh~ que 
perdiC"r.1 el nnnbn .1dt>n1.i!> t..•I qucd.u-_.,,c- sin g,1solin.i. En t..>Ste accidente hubo olr,, 
person.1 que l<l1nbi1..•n rt.•sultó lesion.ll.i.1, \,1 .h.::c.Hnp.l1'l.11lte dc>I .l.clt....,r: Lupit•l. 
·rorrentt.~r.1 33 

En este accidente, Pedro Infante habia acariciado la muerte, ya que el 
tercer accidente seria el dcf1rnt1vo (1957), por lo tanto la casi pérdida de la estrella 
y la presencia de Lup1ta Torrentera en su avioneta, te provocaron notas por todos 
los medios mformat1vos y con ello, la imagen del actor comenzaba a ser objeto de 
publicidad, sobre todo porque por primera vez quedaba expuesta a la luz pública 
la doble vida sentimental que llevaba el actor. 

En cuanto se recuperó de su estado de salud, in1c1ó nuevamente sus 
actividades artistlcas entre ellas, la flln1ac1ón de dos cintas al mismo tiempo ; "La 
oveja negra" y "No desearas la mu¡er de tu h110", ambas de Ismael Rodríguez, el 
cual comenzaria a ponerle "duelos" con los mejores actores del país, en este caso 
lo enfrentaría con Don Fernando Soler. 

Las dos cintas muestn:m la vida monótona y gris de la provincia, donde 
se encarna la crisis familiar a través del padre que es el simulador y un 

33. GARCIA, JAVIER. "Pedro Infante la tercera fue la vencida", EL SOL DE 
MEXICO, p. 4, SUPLEMENTO DE ESPECTACULOS. 
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abusivo del poder familiar y de un hijo que es complaciente y débil. Es una 
aportación en cuanto al macho mexicano encarnado en Fernando Soler, que 
interpreta la "sagrada autoridad paternal" y con ello el dominio de su familia sobre 
todo con su buen hijo (Pedro Infante), al cual insiste en tratarlo como niño (no lo 
deja fumar frente a él porque es una falta de respeto), este llega a rivalizar y a 
combatir con su padre por las múltiples diferencias que entre ellos existen 
(principalmente por la mujer - madre y por la mujer - novia de Pedro). Así pues, 
"La oveja negra" y "No desearas la mu1er de tu hijo", representaran uno de los 
diagnósticos mas devastadores sobre la aparente sencillez y frescura del mundo 
rural mexicano que esconden relaciones sórdidas y corruptas, como el respeto 
filial. el amor paternal y la integridad moral En ambos films. Pedro proyecta el 
estereotipo del hijo obediente 

También el año de 1 949 marcaba el inicio del acercamiento de Pedro 
Infante a su gran ídolo Jorge Negrete. figura que en algún momento dado Infante 
quiso emular y hasta superar según Garcia Gustavo. autor de la 81ografia "No me 
parezco a nadie", pagina 31 Antes de esta fecha Pedro no había podido 
establecer una amistad clara con Negrete. a pesar de haber t.rabajado Juntos en 
algunos eventos musicales. hasta que Infante consigue que Jorge Negrete 
aceptara ir a su casa a comer 

Según Gubern Reman en su ltbro Historia del Cinc. pagina 81 y 82. afirma 
que de entre las cintas inglesas bastaría acreditar a un cineasta muy importante 
de la postguerra Carol Reed en "El tercer hombre··. un retablo de Ja "guerra fría" 
con una imagen detestable de los ocupantes sov1étrcos Esta película se convirtió 
en un éxito mundial, debido a su contenido habll. brillante e 1nc1s1vo 

En tanto. la corriente del "cinema de qualite" (Francia} en otro terreno 
c1nematogr8fico, el del humor. aparece la figura de Jacques Tat1 que se impone 
en algunas peliculas que dirrge e interpreta como, "Días de fiesta", un tema que 
trata sobre las aventuras y desventuras de un cartero provincinno. Esta cinta y 
otra que menc1onamos mas adelante. marcaron una fecha muy importante para 
Tati en la historia de la corrnc1dad c1nematograf1ca en Francia. pues el 
denominador común de sus filrns fueron la crítica de lo absurdo de la vida 
moderna excesivamente mecanizada y automatizado Representando un nuevo 
tipo de humor. un humor gags (el v1e10 cine córrnco). muy elaborodo y a veces 
demasiado intelectual 

En cuanto a la tendencia neorreallsta. llamada así porque después de la 
Segunda Guerra Mundial ltal1a se libera del régimen fascista un sistema que se 
limitó durante largos años a producir melodramas pequeño burgueses de baja 
calidad. Cuando se puso fin al poder del dictador Mussoline comenzaron a 
aparecer f1lms basados en la realidad social. Por ejemplo en 1949 aparece la 
cinta ''El molino del Po" de Alberto Lattuada, donde describe las luchas sociales 
entre sindicatos y los patrones locales de Ferrara a finales del siglo 
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En tanto, al iniciarse la segunda mitad del siglo XX. el cine mexicano 
comenzaba a tener competencia con un nuevo medio, la televisión que no tardarta 
en ganar ventaja. Sin embargo, eso no afectó a las películas de Pedro Infante 
dado a que ese entonces él ya gozaba de una gran popularidad, la cual 
aseguraba su arrastre taquillero 

En este año surgió otro reto mas para Infante, ya que Ismael tenía en mente 
realizar otra cinta en donde Pedro encarnaría a un personaje real, distinto al 
estereotipo que se le había creado como el personaje macho y enamorado, 
dándole así vida a un bohemio sufridor, el compositor Juventino Rosas, creador 
del famoso vals "Sobre las Olas", mismo nombre que se le daría a la cinta, en la 
cual se da a conocer la vida del compositor. Fue la primera cinta a colores en la 
filmografía de Pedro lnfante, en esta película refleja el estereotipo de un borracho 
romántico y masoquisto 

En cuanto a est<:l cinta. e\ propio Ismael recuerda que fue atacado muy 
duramente por parte de lo prensa especia'1zada y gente intelectual "No era 
verosimil que Ismael Rodríguez se atreviera a poner una orquesta sinfónica de 
más de sesenta elementos a d1spos1c1ón de Pedro Infante y que él mismo los 
dirigiera y cantara con ese acompañamiento "Más fue la reacción en mi contra, 
cuando la pelicula ganó el premio Cuauhtémoc en la categoría de meJor película 
del año" 34 

Al terminar de grabar "Sobre las olas", Pedro Infante empieza a ftlmar 
"También de dolor se canta", una comedia de René Cardona, donde Infante 
protagoniza "un maestrito rural" con lentes de fondo de botella Es un argumento 
que en cierta forma refleja las intrigas del medio cinematográfico. con la 
participación estelar de Gu1llerm1na Green e lrma Dorantes Por única vez, la 
estrella alternó con dos figuras que él admiraba; el simpático Tm Tan y Pedro 
Vargas. con quien interpretó a dúo "La negra noche" 

Así pues para 1950, T1n-t3n seria otro actor mas que también competiría en 
cartelera con Pedro Infante. con la película "El niño perdido"; además de "El 
Bombero Atómico" con Cantmflas, "El muelle de las Brumas" con Michele Margan 
y Jean Gab1n, "Cautivos del mal" con Lana Turnar y Kirk Douglas; "Mi padre fue 
un criminal" con James Stewart. "Barba Azul" con Cecile y Pierre Brasseur. 

Cabe mencionar que en el desarrollo de la carrera de Pedro Infante, el 
director Ismael Rodríguez permitió que éste trabajara bajo el mando de otros 
directores. tal fue el caso de Joaquín Pardavé en las cinta: "Soy Charro de 
raÍ'lcho grande": Emilio Fernandez en "Islas Marías" y "Reportaje"; además con 

34. GALLEGOS, JOSE LUIS. "Un Director a toda M ... ", EXCELSIOR, p. 7 
SECCION DE ESPECTACULOS 
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Miguel Zacarías en; "Si me han de matar mañana", "Necesito dinero". "Ahí viene 
Martín Corona", "El Enamorado", etcétera, por nombrar algunos. Esto fue 
porque Ismael no quiso acapararlo del todo, dándole la oportunidad de poder 
colaborar con sus compañeros de dirección y que obviamente estas experiencias 
le ayudarían a Pedro a madurar en el terreno de la actuación. 

Así fue que en septiembre desemper'ió un trabajo más d1fíc1l en ·Las islas 
Marías", cinta que estuvo ba10 la dirección de Emilio Fernández Por primera 
ocasión se enfrentaba con un reto mayor sin la tutela de Ismael Rodríguez, un 
director en el que Pedro veía como su papá cinematográfico Además en esta 
cinta Pedro Infante tendria un papel de tonos cargados, una desdicha tras otra, 
con actores muy a fines al método melodramático del "Indio Fernández", como 
Rosaura Revueltas, Rodolfo Acosta y Rocío Sagón (una principiante) 

En las "Islas Marías", Pedro vuelve aparecer como un hombre mujeriego, 
borracho que es capaz de sacrificarse por su familia y asumir el crimen que nunca 
cometió, ya que para no deshonrar la 1ntegndad de su hermana, la cual asesinó a 
su amante por no cumplirle su pal3bra de matnmorno y salvar el honor de su 
hermano, el cual no dudó un segundo en echarse la culpa para posteriormente 
suicidarse al suponer que su br1llantisima carrera de militar en el Colegio Militar, 
estaría manchada por indagaciones policiacas En este trama el actor ocupó sus 
ocios en las islas d1v1rtiendo a los reclusos. atendiendo sus ca;:inchos y 
necesidades mínimas, como ropa. cigarros. comida enlatada y cantando 
algunos de sus éxitos acompañado por otros presos En esta película, se 
mane1an algunos estereotipos y modelos de comportamiento. (la madre perfecta 
que da muerte glonosa a su mando revo!uc1onano. la hi1a que fma!mente se 
prostituye, el h•JO bueno y estudioso, y el h110 parrandero e irresponsable) en la 
familia trad1c1onal, aquellas que todavia le dan mós 1mportanc1a a los valores 
morales que a otras cosas (clase media) A pesar de los defectos que muestra 
Pedro Infante en su persona1e. este logra proyectar sus cualidades h1str1ónicas 

Cuando termina de film.:ir la producción de Emilio Fernandez, prosigue con la 
comedia ranchera '"El GnvllEln Pollero'". d1r1g1da por Rogel10 A González. El 
nuevo persona1e del actor seria la de un vago enamoradizo. pícaro y borracho, 
que prefiere la amistad de su grc:?n amigo (Antonio Bodú), igual de pícaro como él, 
al amor de ta mujer que lo ama (Lll1a Prado) sobre todas las cosas y eso provoca 
una reacción en cadena, la mu1er se cobrara el desprecio de todas las formas 
posibles, descubnra las trampas. enamorara al am1go etcétera, pero todas esas 
cosas reforzarán mas la amistad entre los amigos '"El Gav11an Pollero", es la 
expresión de la cultura popular sobre el estereotipo de la amistad y el macho 
mexicano Pedro Infante al reforzar el arquetipo del amigo y el estereotipo del 
macho mexicano, haré a un lado a la mujer y proyectara entre el público la idea y 
el concepto del valor que este personaje le da a la amistad, manifestándolo como 
algo de gran 1rnportanc1a en la mente del espectador. cosa que antepone ante 
todo 
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Antes de que terminara 1950, Pedro volvió a trabajar bajo el mando de 
Ismael Rodríguez en "Las mujeres de m1 general" un melodrama revolucionaria 
en donde Infante se transformaria en un héroe popular García Gustavo en el 
fascículo "No me parezco a nadie", Vol 11, página 22, dice que en este 
personaje, la estrella logró una de las mejores actuaciones al lado de Lilia Prado. 
la chula Prieto y Antonio Badü 

A partir de este momento el mito comenzaba a encarnarse en Pedro Infante, 
las obsesiones y frustraciones del pueblo mexicano hacían que las películas de la 
estrella fueran un éxito, puesto que en ellas existía una total identificación. Pedro 
Infante era ta imagen viva del mex1cé::mo, el personaje popular que todo el público 
sentía cercano La Psicología de los personajes que interpretaba Pedro Infante 
fueron formados c~o acuerdo a to que él tenia que proyectar, el estereotipo de la 
bondad y senc1lle~. ,-:::!-::~ la re:Jlidad que se vivía en los pueblos y en la clase 
proletaria de la soc:c.·d3d mexicana, porque la sugestión que se hacía en cada 
uno de sus personaws. logró tener una eficaz 1dent1f1cac1ón entre el público, es 
sin duda que en l<l maycr parte de sus cintas cmematograficas Pedro Infante fue 
el person.:JJe pobre. pero bueno, buen amigo, pero borracho, sencillo, pero 
mujeriego, etcétera 

Pedro Infante a tro.vés de sus personaJeS vendia al pUbl1co emociones y 
sent1m1entos, porque en cada uno de sus papeles el pUbl1co adquiría y consumía 
algo de él_ ya sea amor. ilusión e incluso perdón. de acuerdo a la identificación 
que el receptor tuviese con el persona1e 

Pedro Infante es igual a un buen anuncio publrc1tario, puesto que tanto 
como el actor y la publ1c1dnd, tienen algo en cornün "vender", sólo que uno vende 
sentimientos y el otro vende necesidades A través de tas cintas y personajes de 
Pedro Infante, productores y directores ex¡:-ilotan los sentimientos del pUblico 
receptor. al provocar su 1dcnt1f1cac1ón con el actor que es consumido por la 
pantalla, sus impulsos los llevan a 1m1tarlo de LJcuerdo a lo que el individuo haya 
captado y retenga en mente y de lo que él mismo necesite par<J sentirse fel1z; 
pues al d.:irse IG 1dent1f1cac1ón. el pUbl1co quiere tener las actitudes y 
comportom1entos del persona;e con el que se s1ente identificado, es decir quiere 
llegar éJ ser como el persono1e con el que se osemein e incluso con el que se 
compara, dando lugnr a lo suplant.:Jc1ón de personalidades del receptor hacta el 
actor. 

Esta fue otra de las funciones que realizó Pedro Infante para los intereses 
de los rnedios masivos de comunicación. el vender ideologías. actitudes y 
sentimientos, pues el público ya no sólo consumíi:l la imagen de Pedro Infante 
como actor. sino tnmbién los comportam1entos que tenia él en cada uno de los 
personajes que realizaba. haciendo que el propio espectador sintiera estas 
actitudes y comportamientos como suyos. 
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Para este año Infante ya era un garantía de taquilla, al grado que sus 
peliculas gozaban de una gran preferencia por el público Cabe mencionar que no 
sólo destacó como actor, sino que también lo hizo como cantante, porque tenia 
una cantidad considerable de canciones grabadas, desde sus inicios en la radio, 
dos estuvieron incluidas en la cinta; "El Gavilán Pollero", de esta forma a través 
de sus películas también se le hacía publicidad a sus canciones. para lograr que 
la gente comprara más sus discos Un claro ejemplo de esto sucedió con la 
canción "las mañanitas". éstas se volvieron y siguen siendo tan populares a tal 
grado que en ese entonces. fue el disco de mayor venta en tod<3 la historia de la 
compañia Peerles 

Al lograr Pedro Infante este récord taquillero ya tenia otro reto mas. el de 
superar las producciones de otros paises que se proyectaban en ese entonces tal 
es el caso de "La Jungla de asfalto", una novela de R Burnett llevada a la 
pantalla grande por John Huston, donde los criminales dejaran de ser monstruos 
de maldad inmotivados. para convertirse en los gansters humanizados. La 
situación interna en Norteamérica de la postguerra explicaba este tipo de eme, de 
tematica criminal y conflictos psicoanalit1cos 

Bilty Wilder ofreció una visión ac1da de la realidad en el pais en la cinta; "El 
crepúsculo de los dioses". desolador retablo del mundo del cine y sus viejas 
estrellas (Erich Van Strohe1m, Gloria SwLJnson) EstLJ película es parec1da a una 
que fue exhibida en México titulada .. El ocaso de una estrello" 

En cuanto al cméma de qual1té Renó Cla1r impuso un éxito cmematogrSf1co 
en "La belleza del diablo", un tema nost8lg1co romántico 

"Milagro en Milán" fue una brillante obra de lo que sucedió en Italia al 
finalizar la guerra representando el problema de las clnses sociales con un ligero 
tono poético, de fantasia y humor que inspiró <:i Oc S1ca en este film 

De la producción Japonesa en el Lirlo de 1 950 la me1or realtzac1ón fue la 
cinta; "Rashomon", de Ak1ía Kurosawa. una historia que trata sobre los problemas 
del egoismo y el subjetivismo humano 8n torno a un hombre mL1erto y su mujer 
violada. En este film se dice que la violencia del pais se pone en contraste con la 
tranquilidad transitoria, por el hecho de que l.n paz sueln ser engañosa 
acechándose así. la maleza Rashomon fue galardonada por los Jurados de 
Venecia. ya que el tema fue de interés social y artistico 

Es sin duda que "Rashomon". fue el film que abrió al mundo el cine 
Japonés, pues a partir de esta siguieron otras peliculas con una mezcla de critica 
social y realismo parecidas a las de Italia Podríamos decir entonces que en este 
pais también estaba floreciendo de alguna manera el neorreal1smo Japonés. 
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Ya para inicios del año 1951, Pedro Infante de nuevo se incorpora a 
traba1ar en el cine en la cinta "Necesito dinero", un melodrama en donde 
interpreta a un mecárnco que desde un taller le ve las piernas a una muchacha 
que lo trae de cabeza. S1n embargo, ella es un amor imposible, ya que desea 
casarse con un millonario para salir de la miseria El mecánico tratara por todos 
los medios de obtener dinero, algo que no tan fácilmente lograra, hasta que un 
díu en su trabajo se encuentra una cartera con cien mil pesos que le trae vanos 
problemas. pero que también le ayudaran para tener a su amada "zapat1tos" 
Finalmente, la rnuchact""la ocepto o\ mecanice ya que descubre que con el hombre 
con quien pensaba casnrse era un obuséJdor Este melodrama fue d1ng1do por 
Miguel Zacarias. con la reciente 1rnportac1ón de la española Sarita Montiel y la 
p.:irt1c1p~c1ón de !.::::1 mcx1can<3 trrna Oorantes El hóroe de la comedia ranchera 
tamb1ón se con-.,1r~w ,-:n el héroe del n1e!odrmno. c1tad1no que va a inventar cien mil 
cos<:is pora poder si:l" 1 ';~;r en eso gro.n ciudad Aquí proyecta el estereotipo de la 
ascensión social p:::.: qu.__-. el persono¡e que interpreta Pedro Infante, tiene 
an1bic1ones y tarnb10n q'...!1err_, ~:=.al1r de la pobrczo. es por eso que estudia de noche 
y anhela lG superación 

Con esta cinta Ped,-LJ lnfonte dcrnuestré1 que además de hacer papeles 
r3nct1eros. con los que se 1n:ci:j en su carr~:?ra y con los que se le formó su 
unagen L'.:lrnb1én 1•: sabe d:.u- pr:=iyección. ahor3 a los personajes c1tnd1nos, 
m1srnos. que se:guirié1 1n!~rprctando en otros fi\1ns 

Er1 ese entonces hubia un actloradu r1tn-;o de producción 1ndustr1al en cuantc 
a las producctones de los f.lrns porc1L.J'" o.I terrn1nc_-ir la filmación de la anterior 
pelicula Pedro lnfnn!<::: emp1•:>z.:-1 a entren.:Jrse en el rnan0;0 de lns motoc1detas 
pnr~ protagoniz3r ci p.'."""lpel que real1:::ar1a co1nc agt:nto d;~ tróns.tn en las cintas 
'A toda n1dQLJ1na." y "L.Oué to 1-,,, (lado esa n1uier?" r111sm2s que empezaron a 
ser filmadas s1mu1t~-inc::H11cnte en el tercer mt'.!s dc~I 81lo. según fecnas tomadas del 
Biogréif1co du G8rcia Gustavo "No me Pélrezco ~ 11nd10". Vol 11. pófpn<• 27 

En f;S\as dos c1r't<Js PL~dro lnL:1nte hac(; par•::!JO con Luis Agu1lar. el cual vive 
solo y f~)r111n µz:rt(:_.., tK·I cuerpti y cscL1;:idrón A,_-robát1co ele Trñns1to se encuentra a 
Pedrn tH1 v<1o;_Flbun~lo que \.__, t-11de a_¡ud:i y cJec-1dc <."1:_,.'LJdor sólo qu•.] Pedro se 
aprovocl,.:::i de l<.:1 s1tu.::1~.-1{'111 que>d;_.'.indoso <:1 v1v1r en su ccisél En és!a cinta Pedro 
aporece co1no un ~bus1vo y ¡:.11c:.:iro que télmbiún \ogro integrarse al cuerpo de 
motoc1c\1stas, provocando enredos. pleito~ ;,; confus1on~s. entre él y Luis al que 
hace su amigo En est<i cinta lsmoel Rodrigucz prcyccta nuevamente el culto y 
estercot1po de la .::Jmistad. cosa que iba muy b1cn con lo imagen que se había 
creado de Peoro lnfQnte. el director se encargó de m.:inifestar en su personaje las 
situaciones reoles qLJe v1'Jün dos hombres solit0;r1os, los cuales como los 
verdacleros arn1gos goznn de las grandes parrnndas. se divierten. cantan, se 
pelean. pero terminan siempre valorando su amistad y conservándola a pesar de 
todo e incluso del amor a un.a mu1er 
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Esta cinta resultó ser también un éxito en el cine. al igual que su 
secuela. donde los amigos viven de aventuras, constantes pleitos y rivalidades en 
el amor "A toda Máquina" y "¿Qué te ha dado esa mujer?". son dos comedias 
donde las cantinas se vuelven bares, los caballos se tornan en motocicletas y los 
sentimientos afectivos hacia el cuate son las mismas. y es el mismo refr8n 
implicito o explicito. "Ninguna vieja vale lo que un cuate 35 Pedro Infante 
también fue precursor de algunos estereotipos como el del "cuate". estereotipo 
que después se desarrollaría en otros personajes 

Después de este rodaje y gracias a la popularidad que iba adquiriendo díCJ 
con dia. Pedro Infante realizó <::llgunCJs giras por el interior de la Heplibl1cn. al 
terminar sus presentaciones en Torreón y de regreso a r\11éx1co fue 1nvitndo a 
grabar una sene radiofónica Ham3d3 'r-'\ht •11ene Mortin C:xona" transrn1t1da en 
"vivo" una vez 8 la semana por ICl XEW con el rr;ar1.:ich1 Vargas lrma Oorantes, 
José Angel Esp1noza "Ferrusqu11!a" y Eulalia Gonz.átez: ··piporro· 

La popularidad de Pedro iba en aumento. to cual le <Jyudó ¿¡ tener buena 
publicidad. ya no solo en el cine. sino también en la r3d10 

Es entonces que b3JO el pCJtrocin:o de !<:::1 CcrvP...::.-1 !':orona Pedro Infante 
empieza a realizar y transm1t1r capitulas de est<l scri0 qLn.:: ofrucian unn aventura 
diferente · L3 rUbrica se t11zo cólebre en todo el ;:-a1s C;~'.:a::.:h3 tres bal.:::zos. et 
grito "Ahí viene Martin Coron.si" g<Jlope. el grtto car8ct>:"Íst1co de Pedro y el 
Man8ch1 rntroducrendo la rUbrrc.:l. Maldita sea rrn s:..1erte ~" e! !ocutor presentaba 
"Ahi viene Martin Corona·. ccn el gai¡]n r;oós popular de la C3ntalla Pedro Infante, 
y el l'v1ar1ach1 Vargas de 1 ecal1tlan. presentados por Coror'a G.dr<J la mas fina de 
todas las cervezas" y tro.s urli.'i ser:.._; d.:: eloy;os ul ¡='rogreso de México y .n la 
cerveza, la rUbnca cont1nuab;J 'Est~l es l.:i h1sto11.:i de fv1:irtir1 Corona. bravo 
norteño que pasea su slluet.u gallarda po·- lo~ cornpos de r-~1¿.x1co Tiene p3rn los 
enemigos puño recio y para los cu111go-: una c:1nc16n en les labios. pero estemos 
atentos, que .. "Ahí viene Martín Corono 36 

Con esto re1teran1os que !a •2strella no es só:":: :::,u1eto. s1 no también 
Objeto de la publlcrdwd. tal fue el caso de PcrJro lnf~n1c. cu3ndo 'lo cervez8 
Corona'' utilizó su personió.ll!dad pera µ<ltroc111ar ~l' prcducto y con ello 
incrementar sus ganancias Por otro lado, Pedro ci su vez con este spot 
publicitario de la radio obtendria vent::>jaS como, el que su 1mage:n se d1fund1era 
por doquier. con el ob1eto de ganar 111.:3s público y reforzcir uquel que y<l tenia Así 

35. DE LA COLINA. JOSE LUIS. "La gran Familia del Cine Mexicano. Pedro 
Infante", DICINE. pp. 2-3 
36. GARCIA. GUSTAVO. "No me parezco a nadie". VOL. 11. p 56 
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al escuchar este comercial, la gente de inmediato relacionaría la personalidad 
de Pedro Infante como el enamorado, parrandero y hasta borracho, misma que 
integraría a su vida, por el hecho de consumir esta bebida alcohólica para 
sentirse más cerca de su estrella Este es un claro ejemplo de un mensaje 
sugestivo que llega al inconsciente de todo el público, ya que el individuo logra 
identificarse con tal o cual característica esencial de su artista en un mensaje 
publicitario. No obstante. este patrocirno comercial y otros más que se hacen 
tanto en radio como en televisión, tienen como objeto transmitir valores que 
induzcan al receptor a consumir el producto y la 1deologia perteneciente de la 
"cultura burguesa". l.n cual ya sabemos que para mantenerse en el poder trae a 
sus miembros nuevas necesidades y ocios que los sitúen en un mundo irreal. 

Este comerc1~~: se repitió en los cuarenta capitulas que duró Ja serie, cada 
uno constaba de rn1~d1'"1 hora en la cual le doba tiempo a Pedro para que cantara 
dos canciones comp!etas 37 

Gracias a sus pe.-: .cu!<Js .1 :;;1s giras que habia re~l1zado por el interior de la 
República y por el pr-sgroin ... <' r<-ld1cfón1cc Pedro Infante empezó a ser conocido en 
casi todo el país en Móx1c0 ya cont;:-itia con un gran número de admiradoras que 
lo interceptaban ;:1 !::1 lleg<Jd;-i de! t...~atro estudio donde se hacía la grabación del 
programa, para pedirle Gutógrafos y otras regalías 

Así es como Pedro Infante empezó a v1v1r de su imagen, la cual tenía que 
cuidar, porque su populoridad se iba incrementando y por ello no podia ser 
descortés con sus fans ::,1 no al contra1 'º el tenía que demostrarles su verdader'-1 
personalidad, la sencillez y nmabilidad de Pedro Infante mas corno persona. que 
como actor Aqui es donde se empieza a dar la conver:;;1ón rr1as1va de la 
1dent1f1c8c1ón en admiración. dando paso ol nacm11ento de Pedro Infante como 
estrella En er proceso de IG 1dcnt1f1c.:ic1ó'I el púb!tco siente cercano y propio al 
personaje fílmico. e~ d¿~c1r en el proceso de iJdm1rac1ón el pUbllco consume a 
Pedro Infante corno '..er t1urnono. porque tienen un contacto ya mfls personal y 
cercano con él 

Tanto fue .:.~I •."}:..1to que tuvo !~i serie rc1d1ofón1ca. que dos meses antes de 
que terminari'.l el Gr°':u u,~ 1951. Pedro lnf<"!nte Pstabo de regreso a los estudios 
c1nemutográficos pai·a ser c11rigtdo nuev.?1rnen:0 por Miguel Zacarías. haciendo otra 
vez pareF~ con la estrella esparlola S3ri!a Mont1el y Eulalia González "Piporro", 
ahora en la versrón cinematogr.3fo . .:a de "Ahí viene Martin Corona" y la 
continuación de esta cinta en. ··El Enamorado" En la primer película Pedro 
protagoniza a Martín, un héroe del siglo XIX que va a luchar en contra de los 

37. GARCIA, GUSTAVO "No me Parezco a Nadie", Vol. 11, p.29 
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bandidos que mataron a sus padres, encargándose también de defender a la 
gente honrada del pueblo y sobre todo va a proteger ta herencia que le dejaron a 
su amada Rosario En "El enamorado". Martín Corona y Rosario, papel 
interpretado por la actriz Santa Montiel, ya estan casados y tienen dos hijos En 
esta cinta, Martín Corona se ded1ca a su familia y al cuidado de sus haciendas, en 
petición a su esposa Rosario de no seguir exponiendo su vida para ayudar a los 
demás, méls tarde ella comprende que no puede obligar a Martín a no apoyar a la 
gente que lo necesita Posteriormente Martin Corona. tendrá que volver a 
combatir con los bandidos que ohor.::i intentan vengarse de él, secuestrando a 
uno de sus h1JOS y aqui el héroe t1.:iró 11asta lo 1rnpos1b!o por salvarlo 

Después de hablar de l.::J filrnografia de Pedro Infante. mencionaremos las 
producciones rnéis prometedoras a nivel 1nternac1onal. con las cuales tenían que 
competir en carteler8 las cintas de Pedro Infante 

Dentro de lo co1ned1a musical destacó un brilli-tnte director. Vicente Minnelli 
en su film "Un Gmencono en Paris" con la part1c1pac16n de Gene Ke!ly y Les\1e 
Caron De los f1hns de ª'Jentura encontran1os a Gunga Din", ''Recuerdos y 
saludos" con Douglas Fa1rhanks y Víctor Mcloglen. producción de Walt D1sney Y 
entre otros géneros encontran1os cintos como Eco d;; tambores" con GGry 
Cooper y Mari Aldon ·Falsos Caballeros" con Randolpli Scott De entre las cintas 
de indole nacional tenemos el fllm "M<3rizi del r·Jltir·· con Ros1t3 Arenns y Victor 
Manuel Mcndozo 

En la tndustr 1n c1nornatoqr.:lfica dt.: Norl>-:?.:l1T1er 1c<:l destacaban los f1!1ns Un 
tranvía Hamodo deseo e:> dÓnde MClf !on Br<:Jndo nparccia como lo primera 
revelación d1ct1a producc1011 e~tuvo bOJO In d1recc1ón cie El10 Kazon 

A la producc1on fr.:mcesa estélba .:i la cabeza El plRcer' de Max Ophuls. 
una obro cleg3nte al estilo t"iélrror.1LHSta Corno hen1os ot1st.Jr·,1odo t1ast<'.J .:ihora esto 
demuestra que en menos de ~1cto é:ttios l<:.:1 flj.:1yor p;-Hte de los cinematografias se 
renuevan y me1ornn 

Ln explosión ncorredl;st<:.1. crear.:i en lto\1d por C'."tos ar"'ios entre 18s gentes 
humildes el cspc¡1sn10 del f.:_icll 8~c:enso ;i 1 est1cllo.to c1r.cn1ntogróf1co Lo m1srno 
sucede con nuestro actor rnc:-..1c<-1no. porque podriamos decir que es con10 l<J 
parodia del córno. Pedro lnf~1nte llegó o l.:1 ~"'~nt.::tl~.1 y ~e conv1rt16 en estrella Es 
indudable que grac13s a la utL11z.ac1ón ci8l ::-.1nc ncorreal1st8, que vio crecer sus 
1nic1os en el p~ls ltGll.:Jno y que poster;orrnerno fue ad:::iptado por muchos 
directores c1nematog1 áf1cos entre ellos el director Ismael í'odrigue2 en México. 
que logró una buen3 explot.:ic1ón de tos nlJCvos elementos de este nuevo estilo 
europeo. tomando corno protagonista al actor Pedro Infante para la realización de 
sus films Lo cual fue de gran ayuda para el actor cinernatogré.f1co. porque con 
ello lo impulsó para conseguir el estrellato en nuestro pais 
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En tanto en ltalla se realizaría el film "Dos centavos de esperanza", de 
Castellani, una historia donde el protagonista Antonio que ha regresado del frente 
y carece de trabajo con el que mantendria a sus dos hermanas y a su madre y 
por lo cual se ve envuelto en problemas, pues para empezar a él le gustaría 
traba1ar con su futuro suegro pero el anciano no puede ni verlo. así que va en 
busca de otro empleo y finalmente lo encuentra Dado a su pos1c1ón social elude 
a su matrimonio con su amada, además de que el suegro le ni0ga su 
consent1m1ento por su s1tuac1ón económica 

Entre las cintas que sa!voron de la mediocre producción de Argentina, estan 
las siguientes "Surcos de Songre" (1950) de Hugo Ccirnl, un film donde se 
n1uestrn LJn panornrna de los condiciones infrahumnnas de algunos campesinos. y 
··Los lsleros" d•_--,. l is S;:indr1ni, un rctoblo reGl•sta sobre la vida de los pobladores 

Retom;indo la ,~::rr. ~r a de Pedro Infante esta tuvo gran prosperidad por la 
popularidad qu-:-) 1b~1 _1dqu1r1endo y por !a buena publ1c:dad que le hacian en la 
pnntal1a grondc su tr~•l':_';~, hi~ bast<:inte. tonto que re<1l1zab;:i dos o tres películas 
al 1111smo t1en1po oi~1nqut< cabe :nenc1onar que el ;:iño rn.:is product1vo de su 
céJrrerG fue? 19.S::? y<J qu._· 1 .. rnarin s1.¿:~0 películas al hilo solo que con diferentes 
directores ·Un rincón ce1 .:.:.:J del cielo" y "At1ora soy rico" bn10 la d1recc1ón de 
Rogel!o A Gonzól¿:z. "Por c;llas ¿:unque mal paguen" de Ju-in Bustlllo de Oro, 
"Dos Tipos de Cu1dcido" de lsmcH?I Rodríguez. ··Los Hi1os de ~ .. laria Moroles" de 
Fernando de Fuentes 'J\nsiedad" de flJ11guel Z3C3rias y "Pepe ei Toro" de Ismael 
Rodriguez Lo cu.=:ll constitll) e todo un rt~cord cineniotográf1co v permite hab!:_1r del 
verdadero ntrno 1ndustno.I tºJG prcduc::ción que existía en ese t1crn;-o 

Ya se tenia tLJm::J1én corno co~-t._ _ _imbre que las cintos de ru:jro Infante tuvieran 
continunción. !o vimos en !.:is cintas. "Los Tres Gurr.i:-i' y "Vueh.'(~11 los GéJrcia'. ·'A 
todo l\/l~qu111:1 y · ¿.Üué te h.::i dado 0sa mujt'.o:r ?". y !.:.Js LJ1t1rnas d•· esta índole 'Ahi 
viene Mnrtin Coron~l'· y "El Enarr1orado" Ahora Pedro Infante rcal1znria otras 
cint<Js o l<:i pztr con ·u,, Rincón cerca del cielo·· 'I 'Ahora soy rico". ba¡o la 
dirección d._~ Rogelto /\ Gn11zólc-z y un reporto este!.:ir con f\;l<=lrgcl Lcpez Andrés 
Soler. S1lv1.:i F"1nal y Anto1110 J\gu1lor 

·un 1111c6n ce:rc,1 dul cielo" fL<C un dran1a donde se trota l<J crudeza de la 
1niseria. lél v1dc1 d€"- un<i p;:irE:J<'.J que vive en un cu<Jrt1to do ..Jzotea r-lue tienen que 
doblegar su orgullo y soportur !as peores humi!lac1ones con tal de poder 
conseguir cimero y a11mento paro. el sustento fnrrnl1ar Nuevnmente la 1dent1f1cación 
de los personoies rroletanos se ven encarnados en el actor Pedro Infante, 
mediante el cLio1 el espectodor trota de sac.:Jr a flote todos sus necesidades de 
carifio, afecto de ese personaje que es como ellos y con el cual se sienten 
relac1on<-idos, éJyuci3ndolos de alguna forma a sobrellevar su vida. puesto que en 
este film también nos do .:l conocer las d1f1cultades que se presentan en la vida 
para encontrc:ir !robaio y sobrevivir en la miseria 
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"Ahora soy rico". un melodrama en donde se muestra el lado bueno y malo 
de las s1tuac1ones sociales, del paso de ser pobre a ser rico, además da a 
conocer las consecuencias que esto desencadena entre los personajes, 
haciendo que unos por ambición o por error cometan atropellos e incluso 
tra1c1ones entre las personas que los ayudaron. En esta cinta Pedro Infante cree 
que el poder del dinero lo es todo y por ello lastima a las personas que mas lo 
quicrcrr, como su esposa Marga papel que es interpretado por la actnz Marga 
López. y a su amigo quien le brindó la oportunidad de prosperar y al cual traiciona 
a Antonio Agu1lar interpretado por el rnismo actor 

Su corT1petenc1a en cartelera la tendría con los actores y 135 cintas. "M1 
esposn 1· la otra" con Arturo de Córdova y Marga López. "Ria Escondido" con 
Maríc:i Féltx y "El Rebozo de Soledad" con Pedro Arrnend.:ÍílZ y Stella lndél, la 
meior pclicula de ese t1e1npo con respecto al cine nacional, mientras que los 
me¡orr.?S f1\ms del extranjero que se presentaban en cartelero fueron 'Tierra y 
Espcrc:in:>:L1" con James Ste .... vart , Arthur Kennedy y Jul1zi Adnn1s. "A! compós de la 
·.·1dn" con Frnnk Sinatra y Stielley W1nters. "El sót1ro de Poris" con Luc Barney y 
Robert Bern. "Destinos de dos vidas" con Lnurence O\tver y Junn1fer Janes y 
Hecl117c Tíélgico" con MariG Félix. Hossano Bro.2::1 Charles V<ff'IBI y Mass1mo 

Se rato 

Tr.-=i~ c•I rotundo éxito de Püdro Infante en las cintas ·Los Tres G::ircia··, 
Vuelven \os García'·, "Nosotros los pobres". "Ustedes los ricos" "Pepe el Toro", 
La Ovci;-i Negra" "No dese3rós Ja mu¡er de \u h1JO". "El GovLlf:m Pollero" "A todo 
M3qu1n~ "c,Oué te ha dodo esa mujer?" cnt1c otrns. aún 01 ar:tor 1nex1cano 
seguio siendo unn estrella de consumo locnl. pues su H"nogen tod;:wi3 no logrnba 
trDscender fuer<i del p3is Esto nos d;J o entend~r· quu Pedro nad8 rn21s en México 
estabn considerado co1no unCJ cstrelln-n11to lo CLJ3!, contrapone .;ilgunas 
cnrncterí~!icas de este fcn61neno con actores n1und13\nicnte reconocidos como 
tv1ario r-C:·l1.:.., Pedro Armend~n::. Mono Moreno "Cr~nt1nf!as" Charles Chapl1n, Jean 
Gobin por 111cnc1onor algunos de su m1:.:,rno éµoca, que no sólo errn-i consu1n1dos 
en su pwís natal. s1no hast<J en otrils partes del rT1undo 

Adcmós de los dos fi1n1s anteriores l1tulc1dos "Un rincón cerca del cielo" y 
Ahora sor rico" Pedro hizo una apar1c1(1n Pspcc1ul t:n lo cinto Por el1<J.s aunque 

mal p;:igucn·· de Juan Busti!lo Oro. ccn la pa1 t1c1poc1ón de octcres como Silvia 
Pina\, Fer11 .. 1ndo Soler y Angel lnfant•_:, el cuctl se élprovechó de la populnnd.:id de 
su hermeino por.n entrar al ostrol!nto con un p:Jr de canciones que interpretaría al 
lado de Pl~<Jr ci 

No trnr!o rnucho t1crnpo en que F=-cdro Infante con1enz3réJ n rodar otrn cinta, 
13 cual llc•v<-1rin el titulo "Dos tipos de cuidado'" con la part1c1pac1ón del actor 
Jorge Negrete. que según el director \s1nacl Rodriguez era "sL1 único idolo y ünico 
nval" ··EstLl era lo Lmica película que los dos no querian hacer. Negrete se sentía 
menos por le\ populandad ton fuerte que tenia Infante y Pedro veía a Jorge como 
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un hombre de mayor personalidad", puesto que para este año Jorge Negrete, ya 
ocupaba el cargo de secretario de la ANDA. Según el director Ismael 
Rodríguez. esta cinta fue algo problemática para él, porque "a cada rato Jorge y 
Pedro se la pasaban renegando de su respectivo personaje" 38 

"Dos tipos de cuidado" es la historia de dos tenorios, uno altanero y 
orgulloso Jorge Bueno ( Jorge Negrete ). el otro macho humilde, sometido y 
noble Pedro Malo ( Pedro Infante ). La 1actanc1a de Jorge representa a una 
posición elevada y Ja sunpatia de Infante provenía de una personalidad sencilla y 
humilde En esta comedia Pedro proyecta el estereotipo a la amistad, cinta en la 
que 1unto a su amigo Jorge bueno que era un neo hacendado viven una serie de 
aventuras. enamorondo a las chic.ns pero por crrcunstancras que son dadas a 
conocer al f1n~J de la cinto, Jorge se siente tra1c1onado por Pedro, porque se 
entera de qwe 6.:.~t·: se casó y tuvo una hija con Rosario. la mujer que Jorge 
arnaba, personaje qL..:~ es interpretado por la actnz Carmelita González A su vez 
Pedro pierde a su rnCJOr .::imrgo y a su gran amor. Maruca, pwpel interpretado por 
la actriz Yoland.n Vurel.:i, quien también es hermana de Jorge Tras darse una 
sene de enredos y pleitos entre los amigos. Pedro decide confesarle Ja verdad a 
Jorge reanudando su amrstad y recobrando ambos a sus respectivos amores 
Segun el director lsmGel Rodriguez, ··oos tipos de curdado" fue la mejor pelicula 
de esta etapa y de la comedia ranchera En ella se dieron cita dos grandes 
personalidades. Pedro Infante y Jorge Negrete Tanto el director Ismael 
Rodríguez como sus gu1on1stas se esmeraron como nunca. para dejar satisfechos 
a los admiradores de las frguras más relevantes del S1sterna de Estrellas del Cine 
Mex1cano y el resultado de ello se vio reflejado en el récord de taquilla que tuvo 
esta cinta en esa época 

Las peliculas que se exhibían en el mismo tiempo en que fue estrenada 
esta cinta fueron 'El v.nror de vivir" con Rosita Quintana y Arturo de Córdova; 
"Pasrón Desnud¡J" con Maria Félix y Curios Thompson. 'Fruto verde" con 
Francoise Arnoul y Cloude NoJ!ier, "Milagro en Milán" con Francesco Gol1sano y 
Paolo Stoppa y ·'Prisionero de Zenda·· con Stcwurth Granger, Deborah Kerr y 
James Mwson 

En tanto, Jos derné'is tr.nbf.ljos cmem;:Jtográf1cos dt~ Pedro Infante en 1952 
tuvieron resonanc1zi como la película: "Los hrJos de rvlaria Morales" de Fernando 
de Fuentes Es la h1stor1a de dos hermanos. Pedro Infante y Antonio Badú. 
jugadores. parranderos y mu1eriegos que tienen unil méJdre autontaria encarnada 
en Emma Ro!d3n Son enc<Jrcelados por el compadre de su mama en un 
pueblecito. p8ra ev1tnr que los Morales sig'm cometiendo atropellos y son 
ennmorados por dos 8piJrentes cnaditas. de las cuales una resulta ser la ahijada 

38 Entrevista del Director Cinematográfico, Ismael Rodríguez. 22 de Noviembre 
de 1995. México, O F. 
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de su madre y la otra la amiga de ésta. Como vemos el ídolo ocupará el primer 
lugar de los créditos. antes que Antonia Badú. Esta cinta es una copia del 
argumental "Las Preciosas Ridiculas", de Moliere. 

Otro trabajo cinematográfica de la estrella en este tiempo fue la cinta; 
"Ansiedad'', de Miguel Zacarias, en esta se encuentra hacienda pareja con la 
Argentina Libertad Lamarque y la mexicana lrma Dorantes. "Ansiedad". es un 
melodramo donde Infante realizó tres person<3JSS. interpretando a un villano sin 
bigote, pero que muere al pnncip10 de la película, y a los dos hijas de este 

Esta fue la etapa donde el actor sinaloense dio el paso del personaje 
camp1rano al persona1e de ciudad. Pedro Infante deja de ser "El charro" para 
convertirse en el héroe c1tad1no de las cintas cinematográficas. el héroe del 
puebla mexicano. pasa del persona¡e armado y pueblerino al personaje de ciudad, 
sin camb1or las características generales de sus estereotipos porque seguirá 
siendo el enamorado empedernido. el hombre traba¡ador, pobre, honrado y el 
bueno de la cinta Tamb1én se lleva a coba el paso de estrella a mito. en este 
sentido se puede decir que Pedro lnfCJnte se h8 convertido en el ideal estereotipo 
a segu1r de la colect1v1dad. porque de alguna u otra forma <Jlgunos individuos han 
llegado a formar parte de c;ida una de sus c:ict1tudcs y comportamientos 

No obstante lo antenor, Pedro Infante es un ejemplo de lo que dice 
Gomez1ara en su libro. Sociolagia del Cinc página 136. acerca de la 
ident1f1cac1ón del pUbhco con la estrella. es decir. cuando un individuo llega a 
1dent1f1carse con tal o cual astro desborda sus frustraciones o deseos reprimidos 
La metamorfosis de estrella a mito. es cuando el 1nd1v1duo toma lás actitudes del 
persona¡e como propias. retornandolo como un ejemplo a seguir. su imagen tiene 
gran fuerza y liderazgo entre et público, tiene impacto mas1vo Cabe citar la 
ayuda que el eme y pnnc1patmente la televisión proporcionan para que esto sea 
mas fácil de se~ consumido y as1milado. porque como se mencionó nntenormente, 
Pedro Infante fue el vendedor c!e sueños. ilusiones. fantasías de amor y de 
estereotipos. que aUn siguen ng1endo en algunas personas corno lél idea o 
e¡emplo a seguir y la cont1nUnn fo1nentnndo entro sus descendientes 

En este rrnsmo ar1o so en1pczarin ::i rod8r, l<:i ctntn 'Pepn el Toro", que 
es la tercero parte de las cintas '"Nosotros los pobres" y '"Ustedes los ricos". es 
otra h1stona de Ismael Rodriguez que lleva a l<J pantalla con la part1c1pac16n de 
tos actores Pedro Infante. Joaquin Cordero y Amanda del Llano Pepe el Toro 
ya na seró. el carpintero si no un boxeador que representa el estereotipo de la 
clase proletnr1ada, un persona¡e que es capaz de pasar por todas las pruebas 
del dolor Después de la filmación de esta pelicula, se separan Pedro Infante y el 
director Ismael Rodriguez. para reunirse posteriormente en cinco años en el caso 
del director Ismael Rodriguez y después de realizar 12 peliculas en el casa de 
Pedro Infante 
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Estas películas compitieron con las siguientes: "El Vagabundo" con Tin-Tán; 
"El Señor Fotógrafo" con Cantinflas; "Todos somos asesinos" con Moulovoji y 
Jaqueline P1erreux; "Salomé" con Rita Hayworth y Stewart Granger; "lvanhoe" con 
Robert Taytor, Elizabeth Taylor y Joan Fontana; otro éxito más fue "Candilejas" 
con Chaplin. "Locura Blanca" con Stewart Granger y Wendell Corly; "Pigmaleón" 
con Leslie Howard: "Intriga en Honolulú" con John Wayne. 

Para Pedro Infante 1952 fue un año triunfal en todo sentido, además de ser 
agotador tanto sentimental como laboralmente. Ya que además de sus líos 
amorosos con María Luisa León, Lupita Torrentera e lrma Dorantes, y de las siete 
películas que estelanzó tituladas "Un rincón cerca del cielo", "Ahora soy neo", 
"Por ellas aunque mal paguen", "Los Hijos de María Morales", "Dos tipos de 
cuidado'". "'Ans1Qdad"' Y ··pepe el toro", además de las breves interpretaciones 
que hizo en otras <jos como "Habia una vez un mando" y "Si m1 vida", ambas del 
director Fernando r-11éndez, también realizó giras por toda la República, 
presentaciones en teatro de revista y grabó 36 canciones para discos. 
Precisamente una de sus presentaciones la tuvo al lado de Jorge Negrete en el 
teatro Lineo antes de terminar el año 39 

Como podemos observar en este tiempo, Pedro Infante ya era considerado 
un mito c1nematogré3f1co. una figura estelar que aseguraba récords de taquilla en 
el cine mexicano. porque también tenia ya una gran y fuerte competencia en 
cartelera. tanto con los actores mexicanos como con las figuras más populares e 
importantes del cine Internacional 

Aunque cabe mencionar que, Pedro Infante todavia no lograba trascender 
en el terntono del cine 1nternac1onal, como otros actores mexicanos. que tuvieron 
vanas part1c1pac1ones en cintas americanas, por eJemplo, tal es el caso de los 
actores. Pedro Armend.3r12 y Dolores del Río, o en las cintas Francesas en las 
cuales destncaron la actr1;:: Mnrin Félix y el actor cómico Cantinflas 

De entre la cinematografia de los Estados Unidos tuvo gran éxito la cinta; 
"Viva Zapata"' que causó sensación por la interpretación de Mario Brando. 
Pelicula en la cual Elia Kazan pretendía exponer algunos ep1sod1os de la 
revolución mexicana 

La comedia musical no se quedó atri:ts, puesto que prescindió en los 
clásicos pretextos teatrales como "Cantando bajo la lluvia", una de las cimas del 
género. con importantes evoluc1ones de los difíciles años del nacimiento del cine 
sonoro en Hollywood 

39 GARCIA, GUSTAVO. "No me Parezco a nadie", Vol. JI, p. 44 
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También para el año 1952 Chaplin abandona definitivamente los Estados 
Unidos. Realiza e interpreta en Inglaterra "Candilejas", historia del payaso Calvero 
que transcurre en el ambiente de los mus1c-halls londinenses antes de la primera 
guerra mundial 

En tanto. en el cine Francés estuvieron de moda las siguientes cintas· 
"Mujeres soñadas" un drama surreDlista de René Clair donde proyectó las vie1as 
fantasías onincas de un JOVen tímido (Gérard Ph1llpe), que compensa sus 
frustraciones sentimentales vrviendo sueños y acc1dentodas aventuras amorosas 
en diversas épocas h1stóncas. "El salario de miedo", un suspenso de Clouzot al 
estilo romantico, es una cinta de interés social, donde narra sobre el precio de la 
vida de un país subdesarrollado y sem1colon1zado por las grandes compañías 
norteamericanas 

También "Juegos proh1b1dos". de René Cla1r fue un tema que trató sobre 
los horrores de la guerra a través de los inocentes juegos de los niños irnitando a 
sus mayores Sin embargo. la obra más convincente fue, "'Todos somos asesinos" 
de André Cayatte. un tema jurista que va en contra de la pena de muerte, trata la 
vida de un hombre que aprendió a matar durante lD guerra, algo que se Juzga 
como 1n1usto ante los tribunales ya que su delito tiene como ongen- la sociedad 
francesa. que por ella fue empujando a cometer esos hom1c1d1os 

Por otro lado, qu1za una de las producciones artisticas del cine argentino 
fue; "Las aguas bajan turbias" de Hugo del Carril, un tema que trata sobre la 
explotacrón de los mensues en los yerbatales por los terratenientes 

Para 1953 Pedro ya se encontrabo en la cúspide de su carrera. sin 
embargo. muchas cosos buenas term1n<:iban para el actor, entre ellas estaba el 
trabajar al lado del director Ismael Rodriguez le srgu1ó su d1vorc10 con Maria 
Luisa León la mujer que lo impulsó a la fama. en ese tiempo el ídolo se vio 
envuelto nuevamente en lios y escé'.lndalos amorosos entre tres rnuJeres. María 
Luisa León. Guadalupe Torrentera e lrrna Dorantes, lo cu81 afectó su actividad 
cinematográfica 

Asi fue que solo en este año reah;:ó dos películas. una de ellas fue 
"Reportaie" cinta en la cual estuvo acompañado por una joven actriz esparlola, 
(Carmen Sevilla) que ademas de tnunfnr en centros nocturnos buscaba hacer 
pareja cinematográfica con Infante En este largometraje. En11llo Fernández, 
convocó a vanas estrellas del cine mexicano para abordar las convenciones del 
cine urbano en breves estampas. un mult1cstelar, donde Pedro Infante hace un 
breve papel 

Ya para finales del año. Pedro Infante volvió a protagonizar otra cinta al 
lado de Carmen Sevilla y Estrellita Castro en "Gitana tenias que Ser", bajo la 
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dirección de Rafael Baledón. Este tema tendría un parecido a las cintas, 
"Escandalo de Estrellas" y "También de dolor se canta", donde se trataba de 
explotar la curiosidad el püblico por los chismes de la industria cinematogr.8fica. 
curiosidad incrementada por las continuas visitas a México de actores españoles 
y con Pedro Infante como representante de nuestro cine. 

Dentro del cine nacional las cintas que se estrenaban Junto con las de 
Pedro Infante fueron- "Tres Viudas Alegres" con Amalia Agu1\ar. S11v1a Pinal y 
Resortes, "Frontera Norte" con Fernando Fernández y Evangel1na El1zondo, por 
nombrar algunas. mientras que en el terreno Internacional "Ouo Vad1s" con 
Robert Taylor y Oeborah Kerr; "Los Bajos Fondos" con Jean Gabin y Louis 
Jouvet, "La Ley del mñs fuerte" con Rod Hudson y Julia Adams; "La Bru1a Blanca" 
con Susan Hay .. v._1~d y Robert M1tchon 

La Grnplin f1ln1ografia de Pedro Infante iba cobrando auge en la industria 
del cine Mexicano. sólo lo faltaba entrar a los mercados internacionales para 
competir con las cintas que ocupaban los primeros lugares en el cine mundial 

Entre las de mayor prestigio de carácter internacional se encontraban las 
s1gu1entes "De aqui n la eternidod" una critica hecha al e1ército Norteamericano 
en cuanto a las v1rtud8s 1n1\1tares, este es un fllm de Z1nnemann. en Francia, 
Jacques Tatí se unpulsó con una pelicula que dirig1ó e interpretó '·Las vacaciones 
M Hulot" una visión s~Hinca del pequeño burgués en una placida localidad 
costera En Italia se desencadenaron algunos títulos que verdaderamente 
valieron la pena. entre ellas destacó una comedia neorreallsta ··Pan, Amor y 
Fantasia" de Lu191 Comenc1n1 

Por su parte el cine Brasileño, alcanzó también la mayoría de edad en 
esta época con el triunfo del festival de Ce;:mnes, con la cinta "Cangaceiros" de 
Lima de Barreto. un film que 1nnugura el género dedicado a las aventuras de tos 
cangace1ros. típicos b.nndoleros del Nordeste del Brasil, vistos con una romántica 
adm1rac1ón de enorme 1nflucnc1u en el medio rural Fue la me1or realización que 
tuvo el cine brasileño ··cangace1ros" es un film que alcanzó popularidad 
internacional por el barroquismo que utilizó su autor A partir de este título surgiría 
una nueva generación de cineastas que realizarían producciones con temas 
reales. problemos soc18les culturales y polit1cos No obstante, esta cinta y otras 
que postertormente menc1onaremos fueron el punto de arranque para la "nueva 
escuela" del cine portuguós con las que floreció en los años sesenta. Es así, que 
también en este pais empezaron a dar erupciones del estilo neorrealista 

Como podemos ver estos años fueron de prosperidad para el cine en 
general. ya que se dieron a conocer quiza los me1ores títulos y obras de Jos 
países mas importantes en la cinematografía mundial. 
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El título de la primera película que filmó Infante en 1954 parecía ser un 
comentario irónico de la vida sentimental del actor mexicano, en "Cuidado 
con el amor", un melodrama ranchero bajo la dirección de Miguel Zacarias con 
la participación de los actores Eisa Aguirre, Fanny Schiller y Eulalia González el 
cual interpretaba a un ranchero viejo y fiel amigo del héroe. En este drama. se 
vuelve a manejar la vieja fórmula de otras cintas de ese tiempo: el choque de 
personalidades entre macho y hembra. que pasan por varias contrariedades y 
enredos, hasta terminar en un pacto amoroso. En esta cinta Pedro Infante 
interpretó ta canción "Cien años" que también fue un gran éxito discográfico para 
el actor. 

Terminada la filmación de esta película, Infante protagonizó a Bibiano 
Villareal en la cinta; "El Mil Amores". de Rogelio A. González, con el reparto 
estelar de Rosita Quintana, Emma Roldan y Joaquín Pardavé. 

Esta pelicula se estrenaba junto a "La Entrega" interpretada por Arturo de 
Cordova y Marga López; "S1 volvieras a mi" con Libertad Lamarque y Silvia Pina!; 
"Dios nos manda vivir": con Rosario Granados y Ramón Gay; "Dr. Holl" con Carl 
Wery y Maria Schell: "Sabnna" con Humphrey Bogart y Audrey Hepburn; "Si me 
contara Versalles" con Georges Marshall y Sasha Gu1try. 

Mientras se estrenaba "El mil amores", Infante volvía a ser dirigido por 
Rogelio A González en .. Escuela de Vagabundos" con la participación de ta 
checoslovaka M1roslava y Blanca Estela Castrejón que interpreta a una mujer 
"medio loca" que recoge vagabundos Es la historia de un compositor que por 
accidente llega a la casa de una familia de abolengo, donde es confundido por un 
vagabundo y le ofrecen trabaJO, Pedro acepta las atenciones de esta señora que 
le da el trabajo de chofer, donde conoce a la h1ja mayor de la familia y de la cual 
se enamora. Esta comedia tuvo un éxito extraord1nano, dado que superó el bache 
en el que Pedro habia caído momentaneamente con las cintas de Zacarías. Una 
vez mas el talento indiscutible del ídolo mexicano batia récord de taquillas en la 
mayoria de las salas de la Ciudad. "Cabe señalar que en esta cinta es rescatable 
la actuación de Pedro Infante, del como se hace pasar por humilde, siendo una 
persona de dinero" 40, en esta pelicula nuevamente triunfa el amor sobre el 
dinero, este fue otro de los estereot1pos que se marcaba en las cintas de Pedro 
Infante: "el dinero no da la felicidad" 

Su competencia la tendría con las siguientes cintas; "Las nenas del 7" con 
Manolin y Schtlinsky y Rosa de Castilla, "Dormitorio de mayores" con Jean Marias 
y Francoise Arnould. "Carnero de 5 patas" con Fernandel y Francois Arnould; 
"Lucrecia Borgia" con Pedro Armendánz y Martina Carel 

40. GARCIA, GUSTAVO. "No me Parezco a Nadie", Vol. 11. p. 69 
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No obstante a lo anterior, en las distintas cintas de cartelera hemos 
encontrando actores mexicanos en films extranjeros, esto se debe a la buena 
aceptación que tuvieron como estrellas en el cine internacional, cosa que no pasó 
con Pedro Infante, porque al estar a un paso de la internacionalización, ésta se 
vio truncada a causa del accidente que provocó la muerte del ídolo. 

Terminado el anterior rodaje, actor y director (Rogelio A González), 
vuelven a traba1ar en el largometraje; "La vida no vale nada", aquí el ídolo 
protagoniza a un hombre inquieto. vagabundo y solitario que no puede estar 
arraigado en ninguna parte. Pedro encarna un hombre que va en busca de algo 
o de alguien que nunca encontrara, en este drama se maneja el personaje de 
Pedro Infante en un trasfondo de cultura campesina rural a la cultura urbana, es 
un vago, pero no progresa. es un borracho, pero no por decepción amorosa, es 
un solitario. pero no por falta de compañía, sino porque todo ello no le sirve 
para liquidar su desesperanza radical. la soledad de un nuevo hombre de la 
sociedad mexicana que no acaba de integrar sus patrones urbanos con los 
vestigios de SLJ cultura rural 

Para Pedro en la cinL:i. "La vida no vale nada", resultaría un film muy dificil, 
dado que no habio un relato lineal, sino varios episodios en tonos diferentes. En 
este film estuvo acompañado de Charito Granados y Magda Guzmán, por su 
actuación en esta pelicula obtuvo uno de los tres únicos premios que se le 
concedieron en vida a Pedro Infante. Un Ariel, por la mejor actuación 

"Cabe mencionar el apoyo que tuvo de la publicidad, puesto que fue gracias 
a ella que fuera concedido este premio, ya que no se había contemplado la idea 
de integrar a Infante entre Jos actores que participarían para ser premiados" 41. 

Esta cinta tuvo su competencia en cartelera con las cintas; "Amor de 
Le1os" con Fernando Fernández y Ev<:mgellna Elizondo; "El Pecado de ser mujer" 
con Tito Gu1zar y Alma Rosa Agu1rre 

Un mes antes de que terminara 1954, Pedro Infante comenzó a grabar otra 
cinta que dingiria Vicente Orona "Los gavilanes" haciendo pareja nuevamente 
con Lilia Prado y la participación de la entonces niña Angélica Maria. "Los 
gavilanes" fue un drama campirano con una historia de enredos convencionales 
entre dos hermanos que estuvieron separados desde la infancia, los cuales 
crecen 13n bandos opuestos hasta convertirse en bandidos generosos que roban a 
los ricos para darle a tos pobres. 

41. GARCIA, RUBEN, "Son Fieles a Pedro Infante", REFORMA, p. 7, SECCION 
ESPECTACULOS 
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De las películas que participaron junto con ésta se exhibían; "Los Tres 
Amores de Lela" con Lela Flores, Agustín Lara y Luis Aguilar; "Pasiones sin 
freno" con Richard Widmark y Lauren Bacall; "Melodía Interrumpida" con Glenn 
Ford y Eleanor Parker" 

P.u.1 1954, Pedro no solamente eri\ la estrella má~ taquillera del 
cine mexic.1no, sino el n1ito cinematográfico más deslumbrante querido por 
todo el público ahor.1 televidente, puesto que uno de sus compromisos n1ás 
espect.1cul.1res fue el de ser un devoto de 1.1 virgen de Guad.1lupe. Can esto 
reiteramos que el mito realizó un maratón1co programa de televisión, en el cu.11 
el n1isn10 se encargó de la conducción y donde pernh1neció cerc•1 de treinta horas 
c.l.ntando, pl.lticando y presentando .1 otros artist.,s para rec.1b.1r fondos 
beneficio de l.1 B.1sílica de Gu.1dalupe. Durante la emisión de este progr,una logró 
recaud.1r un n1i1lón trescientos nlil pesos p.1r.1 l.1 cn_.,,,1ción de J,1 nueva l3.1sílic<l 42. 

Esto le hizo ser mas querido por el público en general, ya no ahora por 
simpático o por su buena voz. sino por ser considerado una persona bondadosa, 
creyente y un comunicador en toda la extensión de la palabra. porque el pueblo lo 
sentía muy cercano, ganándose con ello el título de ídolo de los mexicanos. Y 
dándose paso a ra conversión de ser considerado ··mito" a ser titulado "ídolo" El 
director Ismael Rodriguez, nos mencionó, que Pedro Infante habia nacido para 
ser un ídolo. gracias a él, que fue quien lo ayudó pudo lograrlo, porque como 
ídolo logró transm1t1r y comunicar entre su público valores de humanidad y 
humildad. supo proyectarse como el persona¡e humano que a pesar de tener sus 
defectos. tenia bondad. una gran versat1l1dad para realizar todos los personajes. 
ademas por su sencillez y carisma también se ganó al público 

Pedro Infante fue el prototipo de la humildad y catolicismo, ademas de ser 
uno de los actores que iba a cantarle las "mañanitas" a la Virgen de Guadalupe, 
año con año el 12 de diciembre. asi fue que la cercanía con el público y su ídolo 
fue mas estrecha. Podríamos afirmar que ésta fue una herencia que deJó Pedro 
Infante tanto para el pueblo mexicano. como para sus comparieros, puesto que 
actualmente se sigue teniendo esa costumbre que actores reconocidos vayan año 
con año a la Basílica a cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe entre ellos 
tenemos a la recién fallecida Lela Beltrán, Lucero. Maria Victoria, entre otros. 
Pedro Infante fue la persona sencilla y de sangre hv1ana, que convence fácilmente 
a las personas, siendo ese lider de comunicación que movia masas, por su gran 
fuerza psicológica fue tan penetrante en la mente del público, que logró transmitir 
sus ideologías valores y sentimientos, actitud heredada y administrada por 
Televisa 

Para ese entonces, el director Ismael Rodríguez se encontraba lejos 
de Pedro y aunque sus carreras no funcionarian igual Pedro estaba logrando 

42. GARCIA, GUSTAVO. "No me Parezco a Nadie", Vol. 111, PP. 13-15 
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sobresalir, pese a no ser tan quendo entre los eritreos del cine Además de que la 
productora de Pedro Infante, la "Matouk" tardaba en levantar vuelo a sus cintas y 
los distintos directores no le aseguraban la continuidad de su éxito. Ya que con 
Ismael Rodriguez como director de sus films. los estrenos de sus películas se 
nacian casi de inmediato. cosa que con los demás directores crnematogréf1cos no 
sucedía. porque ellos deJaban pasar un determrnado tiempo, antes de que las 
cintas fueran estrenadas Por lo que Pedro no se sentía a gusto. y lejos de tener 
el control de su carrera. sintió la necesidad de hablar con su "papá 
cinematogr.8f1ca·· 

·Ay. lsm~-:iel que falta me haces. siento que me estan dc1ando sobreactuar 
yo me cuido. lt...,rri- •~:- d1'."191éndome solo Rogel10 está empezando. es muy ioven y 
repite las tornas L:r; ... , , otra vez. toma 10 toma 11 ··Tengo que decirle espérate 
esta frase <:isi nos :; .. 'civeP1os "3Si vamos a hacerla" Le oregun~o .. c.Asi la 
qu1eres?". hombre s1 gr2c1as Pedro. asi no se puede" -1.3 

Por otro lado, m10ntras la carrera cinemntograf1cé3 de Pedro Infante 
cont1nuabo con algL!r.os a::•c3;os otr<lS c1nematografias Ce ma:.'cr é,.-:ito rnund1al le 
llevaban la delantera 

A partir de 1954 el cinc no:--tcamencano a1canzari21 su nivel mas baJO de 
producciones Sin ernb~rgo destacarían algunos fJlms de notable éxito El 
excelente director de acto~es Ka::2n, (fundador de la farnosa escuela doamati::a 
Actor's Stud10 de Nueva Ycrk) tra!nria de ;ust1ftcar su actuación pübl1cé3. ante lé..i 
Com1s1ón dl3 Act1v1d.::!des Ant1a1Tler1canas en su cinta ·La ley del silencio'", una 
historia basada en !<Is cuest;ones antiobreras. con una fcrrr.ulaciór. explicita y 
descarada en tos al•:?QOtos contra los sindicatos portuarios de Nut?\.'él Yor¡..-. 

En Froncia 13 ctJra de C1cu.::ot cono.::16 una v:Jsta aceptación popular por 
sus suspenses una c.,; sus c1n'Gs dA n1ayor éxito fue '"Las diabólicas" historia 
cond1r:1entada de c 11;rnc!nlos séldico~ Tarnb,én Renc.;1r produce un notable film 
"French Can CéJn · donde ofrece un<J v1s16n suave e iron1ca sobre 1<3 vida 

Por otr3 pi:'-irtc. t-:>n Móxico p<Jra el arlo de 195.5 muere Don Oelf1no Infante. 
µadre de Pedro Jo cuzil afectó en generG! a su C<1rrora <:Jrtist1ca, ya que Pedro 
Infante solo trabajó en cuatro pe!icuL.3s, que fueron Escuela de l\/IUsica" "La 
Tercera Palabr3· ·El Inocente" y Pablo y C.c:irolino" También tuvo otras 
act1v1dades, <Junque no en el tcrrPno c1nematogr8f1co. como lo fue su part1c1pac1ón 
en la "XEVV" en un programa en vivo Además de real1z<Jr algunas giras a Estados 
Unidos 

43. GARCIA, GUSTAVO. "No me parezco a nadie", Vol. 111, p. 10 
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Las pérdidas de sus seres queridos, tanto fam1\lares como la de sus 
compañeros de traba10 no solo afectaban su vida personal. sino también su 
carrera cinematográfica. (entre una de las más grandes pérdidas que tuvo 
Pedro Infante en el cine. fue en el año de 1949. cuanCo muere su compañera 
Blanca Estela Pavón, la me1or pare1a que tuvo en su trayecto como actor. y 
con quien \agraria sus me1ores éxitos). Precisamente en ese mismo año Pedro 
Infante tiene su primer accidente de aviación, que le costó tener una placa de 
metal en el craneo 

En diciembre de 1953. muere el actor Jorge Negrete. quedando Pedro 
Infante corno la figura central de la Industria C1nematográf1ca y de 1a canción 
popular ranchera en la Industria de\ disco Aunque en ambas Industrias. \a del 
cine y la del disco. en cuanto al género c1nernatográf1co ranchero y en el de \a 
música popular ranchera. seguia teniendo competenc1a con los actores; Lu1s 
Agu1lar y Migue\ Aceves Me¡ia aunque no eran rivales ta., fuertes como lo habia 
sido Jorge Negrete en ese entonces 

Después del fallec1m1ento de su padre. Pedro Infante. empezó a :rabapr en la 
cinta '·Escueta de Música" oa¡o la d1recc1ón de t\.11gue· Zacarias. Junto con el 
reparto s1guiente Libertad Lamarque. Luis Aldás y Eu\G\1::. Gonz.illez El ambiente 
era de enorme entusiasmo para el actor por el abundante repertono de canciones. 
entre ellas encontramos varios !itulos como '·Nocturna: 'Cha Cna Chabela", 
"Lamento Boricano· El Mar.1cero· A rned1<J luz 'A!rna Llanera por nombrar 
algunas 

Esta cinta estuvo comp1t1endo al r.11srT',o t;empo con. '"Después de la 
Tormenta'' con t\t1arga López. Ld1a PrLido y Ramón Gay. ··Le· que le pasó a Sansón" 
con T1n-Tán. ··semillas de Mald3d con Glecn Ford J Ann Franc1s. "Pasión 
lndóm1ta·· con Tyrone Po-.ver y Susan Hatward 

La s1gu1ente cinta que Pedro Infante protagoni~aria .::;n 1953 fue "La tercera 
palabra·· un melodrama comp\1c.3do d!r1g1do por Ju\téin Seer. con Marga López y 
Sara Garcia. donde lnf~mte interpretaría una especie ce- ndio adulto crindo en 
medio de la naturaleza La anécdota narra la b109.""afia de ·-ri JOven sa\va¡e. puro y 
natural que vive con sus dos tias abuelas en un pueolo a_..,que la mayor parte de 
su vida se la pasa en el monte El13s deciden educarlo y contraton a una ioven 
profesora que se enamorara del muchac1-10 "Aqui se ~rata de combinar las 
situaciones del campo con las de la ciudad con c1erta fra--~ueza frente al maneJO 
de escenas eróticas. por haber sido hecha en un t1er,~::;o que la censura era 
demasiado rigida todavia y no se perm1tian fftuchas esce.--;as de este tipo porque 
los f1\ms eran muy bien cu1dados. para no afectar la moral de la sociedad 
mexicana" 44 Esta cinta permaneció más de diez semanas en exhibición 

44. CAREAGA. GABRIEL Erotismo, Violencia y Política del Cine. p 45 
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"La Tercera Palabra" estaba exhibida al mismo Uempo con las películas: 
"Serenata en México" con Luis Aguilar, Rosita Quintana y Abel Salazar; .. Llamas 
contra el viento" con Ariadne Walter, Yolanda Varela y Victor Junco; "Mañana 
lloraré" con Susan Hayword y Richard Conde; "Noche de Espanto" con Yvonne de 
Cario y David Niven. 

A mediados de este año, Pedro Infante filmó también la cinta: "El inocente", 
film en el que de nuevo fue dirigido por Rogelio A. Gonzé31ez, con el reparto 
estelar de Sara Garcia. Silvia P1nal y Osear Ortíz de Pineda. El inocente, una 
comedia donde Pedro es un mecélnico simpético al que por equivocación casan 
con una muchacho nea. pues sus padres los encuentran acostados juntos y 
para evitar el escándalo y salvar 1a reputación de su hija. fingen un matrimonio 
actuado, y desptJós de pasar por vanos conflictos y aventuras, Mané, papel 
interpretado por lo <:lctnz Silvia P1nal. se enamorn verdaderamente de Cutberto 
Gaudazar (Pedro 1~1f:1nte), y ella decide dejar su buena posición para irse a vivir 
juntos Esta cinta dur(J 14 semnnas en exh1b1c1ón 

Esta cinta tuvo como competidores las peliculas, "'La Escondida" con María 
Félix, Pedro Armendari::: v r'\ndrés Soler. "Camino de Guanajuato" con Lota Beltrán 
y José Alfredo J1ménez. ·La LJ1t1rnél caceria" con Robert Taylor y Stewart Granger; 
"Prnnavera en el corazón" con Andy Russell e lrascma D11<3n. "La tu:: de enfrente" 
con Brigitte Bardot y Roger P1gaut. ·Horas Desesperadas" con Humphrey Bogart y 
Fredenc March 

Parn cerrar la fdmogrCJfi.:i del mito en el año 1955. Pedro Infante interpretó 
otro papel en "Pablo y Corol!na··. con lrasema D1118n y Alejandro Ciangt1erott1 Aqui 
Pedro enc3rna a un rico norteño que recibe una carta de amor por equivocación y 
esto provoca que terrnine la rel~lC1ón con su nov1a, con la cunl iba a contraer 
mLJtnmorno Pablo (Pedro Infante). decide v1ajnr a México, para descubrir a la 
supuesta autoro de 18 corta, cncontró.ndose con Anibal el dizque hermano 
gemelo de Coralina (lr~scma D1llán), que resultn ser ella misma disfrazada, con 
ello trataró de cicsct1brir cor<'<J es el en3mor3do platónico que ella misma había 
creado y pcns8b8 que no A.>:tslio, se desarrolla el enredo amoroso entre Pablo y 
C3rol1na, llegando o.! final feh7 

La comedia "P.:iblo y C<:1rolin<:1·'. estuvo a co.rgo de un JOven director 
Mauricio de la SernZJ con quien Pedro pnsó por la misma situación que con 
Rogello A. Gor.zólez. el tener que dmg1rse solo. conteniendo una sobreactuación 
que né'..'ld1e se atrevi;:i ;:i corrcg1rle, quizá por temor o ofenderlo pues en ese 
entonces, Pedro Infante goz.nba de un gro.n reconoc1111iento, era una de las 
móxirnas figLirns estelares de la c1nemo.tografia nacional. Otro de los problemas 
que enfrentó Pedro Infante con los directores fue el de interpretar a un personaje 
~ra trillado, un hombre parrandero del que ya empezaba a cansarse, es decir era 
el estereotipo del estereotipo 
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Quiz8 el director Ismael Rodríguez tuvo una mejor téctica con él porque supo 
escogerle sus mejores persona1es (humildes). ya que éstos papeles eran los que 
mejor interpretaba por las características de su personalidad y porque el público 
así lo identificaba, como el parrandero. el persona1e amigable y enamorado, pues 
fue tan fuerte el estereotipo que habia adquirido con ellos, que la gente lo 
aceptaba y ya sabían lo que querían ver en sus cintas. El director Ismael 
Rodríguez no lo enca1onaba. ya que con él no solo realizó papeles rancheros, 
hizo también vanos persona1es capitalinos, s1n embargo continuaba con la linea 
de su estereotipo manternendo las mismos caracterist1cas. aunque en diferentes 
situaciones y c1rcunstanc1as. ya que supo explotar muy b1en su imagen Porque 
también dio paso a la creación del estereotipo de la amistad y porque en sus 
cintas trataba temas de pobreza. es por ello que Pedro Infante fue la 1dent1ficación 
del pueblo y tarnb1én qU1s1eron 1mitarlo y ser el buen h110 buen padre. el rne1or de 
los amigos. etcétera Pedro Infante fue lo fórmula para que el público no tuviera 
mucha conciencia del control y sornet1m1ento que de ellos hacían el sistema y los 
medios masivos de comunicac1ón. para el püb\1co Pedro Infante era el héroe de 
caracteristicas humildes y el persona1e sencillo 

Compartieron créditos en cartelero 1unto con Infante, los ftlms "Que me 
toquen las Golondrinas" con M1gue1 Aceves f''.11eJia otro actor que también 
retomaría el estereotipo del charro al igual que Luis Agullar "Morir de pie" con 
Rafael Baledón. "La casa de té de la luna de agosto·· con Mar\on Brando, Gleen 
Ford y Mach1ko Kyo, "Las aventuras de la casanova" con Gabriele Ferzetti y 
Cornie Calvet, "Obsesión" con M1chele Margan y Raf Vallone y la película 
"Marcel1no Pan y Vino·' con Pabhto Calvo y Rafael R1ve!les. c1ntn española que 
resaltarla el caracter rel1g10so y lo bondad infantil que le daría muy buenos 
resultados. en ese entonces t~mb1én serio una de las pelicLilas que permanecería 
mas tiempo en cartelera y a la fech~1 sigue siendo !a cl3s1c;:i cinta que se transmite 
en semana santa 

Cabe citar que en este a1"10 el ídolo mexicano tL1vo vanas act1v1dades 
dentro del can1po artístico. Vol\116 .:::i. part1cip<:1r en la · W'. en el programa semanal 
"Así es mi tierra" una em1s1on c1..., vivo y con pübllco Entre otras de las 
actividades que tuvo también ren\l:.:ó extensas giras como cantante por Estados 
Urndos. lugar donde se empezó n preparar par3 dar su primer paso hacia la 
lnternacionaltzac1ón cinematográfica. <Jprovecho su estonc1a en ese país para 
hablar con productores y actores de HollY'ovood. con f?l ob¡cto de dar inicio al 
proyecto de una película que \lcv.3ria el titulo de ·'E\ ch8rro y e\ cowboy" con la 
part1c1pac1ón del actor Tab Hunter Sin emb3rgo, esto no llegó a realizarse 
quedc:indo sólo en planes. segun Gurcía Gustovo en su B1ogri:lf1co. "No me 
parezco a nadie", pagina 20 

Mientras el idolo se preparé3ba para traba1ar fut::ras de la República 
Mexicana, otros f1\ms de d1st1ntos paises se encontraban a la cabeza como; 
"Rebelde sin causa", con el actor James Oean, uno de los films mas importantes 

105 



de Nicholas Ray donde trata el tema de la violencia juvenil y de las escuelas. Otro 
titulo s1m1lar fue "Al este del Edén". de E11a Kazan. Ambos largometrajes 
proyectaban la juventud de los arlas cincuenta en Estados Unidos, (violencia, 
sadismo. pesimismo y crueldad). En estas dos películas aparece el lanzamiento 
de una nueva estrella; James Dean, que simbolizaba el héroe de los jóvenes. 

También en 1955, surg1ó la película "Marty", de Delber Mann, una historia en 
blanco y negro y sin estrellas de renombre que además contaba con un pequeño 
presupuesto. ésta cinta conquistó para Hollywood la Palma de Oro en Cannes. 
"Marty" es la crónica prosaica del amor entre un tosco carnicero tímido y honesto 
y una institutriz. 

Mientras tantn. el cine ltalrano se había olvidado de poner en sus cintas el 
rigor del cine testimonial, cayendo en el comerciallsmo y provocando que los 
films 1tal1anos estuv1er.:.in en decadencia 

Sin duda el cinc Brnsileño tuvo un notable éxito en "Río, 40 grados", de 
Nelson Pere1ra dos Santos que se mspiró en las directrices neorrealistas. 
igualando al precursor y compatriota de este nuevo estilo: Rosellini, "Ria, 40 
grados''. fue realizada en escenarios naturales utilizando el penetrante fresca del 
día en la ciudad y entre las playas de Copacabana, sin olvidar la miseria colorida 
de las favelas También otro tema con el similar est1lo de las decoraciones 
naturales fue 'Río Zona Norte" (1957) del mismo autor, este film trata de un 
cuadro sem1docurnental de la vida de los suburbios pobres. 

Es sin duda que después de la Segunda Guerra Mundial, el neorreallsmo 
italiano produ10 erupciones en Japón. Brasil y por decirlo así en México, tal fue el 
caso de las producciones que renl1z.ó Ismael Rodriguez para Pedro Infante, como 
este cineasta otros utilizaron el estilo rn1serabi1Lsta y escenarios al aire libre can el 
objeto de emular el cine de 1tal1a 

Por otro lado, en 1956 Pedro Infante e Ismael Rodriguez vuelven a reunirse 
para realizar la cinta ··Tizoc" "Infante siempre quiso caracterizar a un indigena" y 
cuando lsrnael le dio la not1c1a "Pedro se entusiasmó" 45 En "Tizoc", se 
reunieron dos mitos sagrados del Cine Nac1oné:ll Pedro Infante y Maria Félix, la 
máxima estrella femenina del cine mexicano. Fue la primera y la única cinta en la 
cual Pedro Infante compartiera créditos con esta actriz. de fama Internacional, 
como lo fue f'./laria Fel1x. 

Al principio. cuando Ismael le propuso el proyecto a r./laria Felix la dejó muy 
desconcertada alegando. "La h1stor1a es muy bonita pero no está pensada para 

45. GARCIA. GUSTAVO "No me Parezco a Nadie", Vol 11, p. 22 

106 



mi. Eso es para que luzca Pedro Infante Lo hago con una condición, que haga 
después algo sólo para Maria Felix y asi fue, puesto que le hicieron algunos 
cambios al guión para equilibrar el mismo peso de las dos estrellas" 46 

La pelicula es una leyenda que narra la historia de un 1nd10 que se enamora 
de una citadina y que por una sene de equivocaciones cree que ella ha 
aceptado su amor. Entonces ella al desmentirlo y confesarle que tiene novio en la 
capital y va a casarse con él. decide llevarsela por Ja fuerza al monte, el ejército 
va en busca de María. ella al ver la inocencia y pureza del alma de T1zoc, decide 
irse con él pero al intentar huir, un indio enemigo de T1zoc mata por equivocación 
a Maria con una flecha envenenada, él saca la flecha del pecho de María y 
decide suicidarse. Nuevamente en esta cinta. se presentan la situaciones del 
personaje de pueblo que se enamora del persona1e de ciudad, triunfando el amor 
sobre el dinero. 

De acuerdo a lo que afirma Careuga Gnbnel en su libro. Erotismo, 
Violencia y Politica en el Cinc. el móx1mo ídolo en esta película cons1gu1ó Ja 
me1or interpretación de su carrera, no exageró sus actuaciones. se mantuvo en la 
linea de la actuación admirable, sobria. con mucha emoción interior Por esta 
cinta, Pedro ganó el Oso como el me1or actor en el Festival C1nematogré3f1co de 
Berlín. 

Junto a este film se presentaban las cintas "El gallo colorado" con Miguel 
Aceves Mejía y Rosita Arenas; "Almas Perversas" con Jean Gabin y Darnele 
Delorme; "Cuando el amor muere'" con Michel Margan y Henn V1dal, "París, 
Palace Hotel" con Roberto R1sso. Franco1se Arnoul y Charles Boyel. · Des1gn1os 
de mu1er" con Gregory Peck y Lauren Bacall No obstante, nótese como por el 
simple titulo las cinematografias denuncian sus 1deologías 

1 

Después de "Tizoc'L Pedro Infante pasaría n rodar su Ult11na pelicula 
titulada; "Escuela de raterOs'', dirigida por Rogcllo A González. con un reparto 
estelar, compuesto por, Rosita Arenas. Yolanda Varela. Eduardo Fa1ardo y Luis 
Manuel Pelayo En esta cinta Pedro Infante realiza dos p3peles el primero es el 
de un violinista al que matan y el otro es el de un humilde pan<:ldero que se presta 
para descubrir al homicida y fac1htar la detención del mismo 

Con el anterior rodaje y sus comprom1sos como cantante, Pedro dedicó 
tiempo para estudiar tres proyectos cinem8tográficos, de los cuales ninguno 
llegaría a realizar porque su muerte los frustraría al año siguiente Entre estos 
proyectos estaban las cintas· "La TiJera de oro". un argumento de Luis Alcoriza, 
donde el máximo ídolo interpretaria a un peluquero de barriada. "Ando Volando 

46. GARCIA GUSTAVO. "No me parezco a nadie", Vol. 11. p. 22 
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Bajo" de Rogelio A. Gonzélez, que pretendía re .. mir a Infante con Luis Aguilar y a 
Ulia Prado, cinta que posteriormente realizaría Pedro Armenditriz en sustitución 
de Pedro y .. El Museo de Cera", una historia de Ismael Rodríguez en la que 
Infante protagonizaría a siete personajes diferentes. Aquí, el personaje central 
seria un jorobado medio loco encargado de cuidar el museo, enamorado de la 
estatua de Rosario la de Manuel Acuña. El entretenía a los niños y les contaba la 
historia de todos los personajes célebres que ahi se encontraban. pero muy a su 
manera 

"En distintos episodios, el mismo Pedro encarnaria al jorobado, pero también 
interpretaría a Juan Diego, Benito Juárez. Morelos. Cuauhtémoc, Pancho Villa y 
Jesucristo Al final. en su último deltno todos los personajes se reunían en su 
lecho de agonía ~ entonces Pedro cantaría en ocho registros diferentes. '"'El 
museo de cerD", fue oigo que Infante siempre quiso hacer, superar la triple 
caracter1zac1ón de 'Los tres Huastecos" Asi que Ismael ut1llzaria efectos 
especiales paro las posibles transformaciones que harían lucir la excelente 
calidad histriónica de Pedro Infante en esta pelicula" 47 

'"Ando volando bajo" y "El museo de cera" avanzaban o pasos agigantados, 
dado que ambas se empez;:irion a rodar en los pnmeros meses de 1957. Incluso 
Pedro Infante ya había posado para que lo d1bu1aran en las diferentes 
caractenzac1ones que iba presentar 

Antes de que terminara 1956, Pedro empezó a grabar algunas canciones 
para interpretarlas en la gira que real1zaria por Sudamérica que duraria más de 
tres meses 

Asi pues. '"T1zoc' y "Escuela de vagabundos"' serian los dos flms póstumos 
del ídolo popular en México, ya que al s1gu1ente año perderia la vida en un 
accidente Pedro Infante. jan1ás llegó a 1mag1narse que la película "Tizoc" 
marcaria el in1c10 para competir con otros mercados cmematogré3f1cos. 

Mientras tanto. en 1956 Infante tendría que rebasar los s1gu1entes éxitos 
cinematogré'lf1cos mundiales: "Baby Doll"'. una producción de Hol\y-.vood que 
trataria el tema de los problemas sexuales de una sociedad Gubern Román en 
su \lbro Historia del Cine, pé3Qina 108. afirma qLie este titulo representaría la 
producción de prestigio en los festivales de Europa 

En cuanto al cine Soviético. surgirian nuevas promoc1ones en cuanto al 
cine de calidad El primer sintoma del deshielo c1nematogréfico seria; "El 
cuarenta y uno". de Gngori Chjrai con una historia de amor situada en el marco de 
la guerra civil, que obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes. 

47. REVISTA SOMOS, "Pedro Infante", EDICION ESPECIAL, Año 3 No. 65. 
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Ya para principios de 1957, el ídolo mexicano se encontraba realizando su 
gira por Sudamérica, en donde también hizo apariciones en radio, centros 
nocturnos y además de algunas actuaciones de beneficencia. Sus jornadas eran 
cada vez mas agotadoras para la enfermedad que el padecía diabetes. En 
muchas ocasiones los médicos le recomendaron descansar, e incluso cancelara 
el resto de su gira. 

Al terminar su gira por el mes de febrero. el ídolo estuvo otra vez envuelto 
en líos sentimentales, ahora con María Luisa León e lrma Oorantes, la tercera y 
última esposa de Infante, de la cual fue anulado su matrimonio con el actor. 

Para el día 1 5 de Abril del año 1957. después de realizar Pedro Infante un 
pequeño viaje hasta Mérida Yucatan. lugar en donde radicaba con su esposa 
lrma Dorantes. su avioneta se ve afectada por una falla rnecónica al realizar su 
regreso a ta Ciudad de México. motivo por el cual sufriria un accidente que tuvo 
resultados fatales para el actor Así fue como term1naria la carrera artistica de 
Pedro Infante, el ídolo del pueblo mexicano 

A partir de su muerte. en Pedro Infante se reforzaria el mito 
c1nematogr8f1co. dado a que su nnagcn qLiedaria p!asm;:idé.1 para siempre en la 
pantalla para el consumo masivo. además también quedada en la ps1cologia del 
pueblo mexicano transmitiéndoles sus 1deologias, costumbres, actitudes y 
cornportam1entos No obstante. a través del tiempo sus admiradores lo recordaran 
como, "El macho enamorado", el persona¡e amistoso. el buen hijo, el héroe 
ranchero o capital1no, que supo vencer todos Jos dolores de la pobreza Cabe 
citar que Pedro Infante con su muerte tan repentina y a tan temprana edad, 
digamos que en la cumbre de su carrera c1nemotogróf1ca. reunió otro de los 
requisitos (podriamos definirlo así). para ser considerado ídolo. puesto que el mito 
traspasa la barrera de la muerte conquistando la 1nmortal1dad. pasando de la 
admiración a la veneración y a la adoración colcct1vn. porque este personaje ya 
se considera un ser sobrenatural, su imagen sigue ldtente en el recuerdo popular, 
es decir para el pueblo no ha muerto, ya es inmortal y se le qu1ere y adora como 

a un dios Y por ello. tanto los medios masivos de comunicnción (rad10, telev1s1ón 
y prensa). como el pueblo mex1cnno. lo colocaron en un lugar tan especial porque 
consideran a Pedro Infante como el "p.:idre de los pobres" 

Podriamos decir, que el idolo mexicano no tenia la arrogancia de 
Negrete. ni el sugestivo encanto de un "Don Juan" de Arturo de Córdova, ni la 
personalidad fuerte de Pedro Armendilr1= Pedro Infante. era tan solo un 
hombre "desparpajado" libre y natural con una <'.:lct1tud s1mpát1ca ante la vida. en 
cada uno de sus personajes supo también plasmar parte de su personalidad, 
además de los estereotipos que ya se le habian formado, su sencillez tan natural 
hacia que sus personajes por tremendos que fueran parecieran simpáticos y se 
pasaran casi por desapercibidas sus malas acciones, como ejemplo citaremos su 
personaje en la cinta; "Vuelven los García", donde se la pasa dándole celos a su 
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primo José Luis haciéndole "la vida de cuadritos", o en la cinta "A toda máquina", 
donde Pedro y Luis se la pasan rivalizando en todo y vengándose uno del otro. 
En estas cintas se manejan los estereotipos del enamorado, el amigo, el macho. 
También encontramos cintas en las que nos presenta al personaje de noble 
corazón, tal es el caso de la cinta; "Angelitos negros", en la cual tras el rechazo 
de su esposa hacia su hija, él trata de darle todo su amor, para que no sufra 
tanto, en la cinta "La oveja negra", en la cual tiene que aguantar todos los 
maltratos, golpes e insultos que le hace su padre. él como buen hiJO siempre lo 
defiende y lo obedece, sin importarle quedar en ndiculo ante todo el pueblo con 
tal de no ver sufrir a su madre; éstas fueron algunas de las cintas en donde se 
proyectan los estereotipos del buen padre y el buen hijo. En la cinta; "Nosotros los 
pobres". la cual le valió ganarse al público. Pepe el Toro después de pasar por 
vanas injusticias. soportar la pobreza, el estar encerrado por un cnmen que no 
camet1ó, ademas d ........ perder a su madre y a su hermana. tiene que demostrar su 
inocencia. casi a costn do su propia vida para poder ser liberado 

En la cinta "Un rincón cerca del cielo", en la que marca las crueldades de la 
pobreza, la pérdida de su hi;o. por falta de dinero para comprar sus medicinas, la 
impotencia de! pobre ante las desventuras de la vida. en esta cinta se proyecta el 
estereotipo de la humildad. del personaJe pobre que tiene luchar para poder salir 
adelante Y así sucesivamente en cada una de sus peliculas. Pedro Infante dio a 
conocer y proyectar algún estereotipo, tanto en la riqueza. como en la 
pobreza. como pueblerino. como citadino. etcétera Con todo esto. Pedro Infante 
provocó una masiva 1dentif1cación con los espectadores cinematogr8f1cos 

Gracias a su talento natural, a su proyección cansmé3t1ca y a su simpatía, 
logró pese a tos defectos de los argumentos y directores. veracidad en cada uno 
de los personaies que interpretó En cada una SLJS peliculas siempre apareció con 
el estereotipo del hombre sentimental activo, bueno, noble. humilde. luchador y 

el apasionado. en é! se expresaron los sueños. fantasías y deseos de miles de 
espectadores que se sentían 1dent1f1cados con el idolo mexicano 

Infante es el milagro de un periodo histórico-social más alla de las 
1mpert1nenc1as del tiempo y del desarrollo. dado a que en la actualidad sigue 
siendo el ideal estereotipo del personaJO noble, consumado en el proceso mental 
de nuevas gener8c1ones Pedro Infante, es el milenario culto que renace en todo 
momento. su imagen sigue siendo sobrevalorada, su recuerdo es el mismo, la 
muerte no lo deJó enve1ecer, asi lo recuerdan y lo seguiran recordando 
generaciones tras generaciones. Pedro Infante seguir.3 siendo el amor platónico 
de mrles de mujeres mexicanas que también se proyectaron en cada uno de los 
personajes femeninos que hacian pareja con su idolo 

Podemos afirmar. que en manos del director Ismael Rodriguez. Pedro 
Infante se convirtió en el mito mas valioso del cene mexicano. Fue el héroe 
sacrificado y con ello se ganó et corazón del público 
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Después de su muerte. Pedro Infante resultaría premiado con el Oso de 
Oro del Festival de Berlín. como el mejor actor en la cinta •Tizoc", entrando así 
en competencia con los siguientes actores; Marlon Brando en la cinta "La casa 
del té de la luna de agosto• y Henry Fonda por •ooce hombres en pugna•. 

Cuando el maestro de ceremonias anunció al ganador y la gente aplaudió 
esperaban que Pedro Infante apareciera para recoger su premio. V subió Matouk. 
hubo gran desconcierto en la sala. V entonces Matouk explicó: 
desgraciadamente. Pedro Infante no puede recibir este premio, porque hace unos 
días murió en un accidente• 48. 

Pedro Infante nunca vio la película ya terminada. y el Oso de Berlín se 
encontraba en manos de su mamá. Sin embargo, ella decidió otorgárselo a 
Ismael Rodríguez, que lo consideraba también como el "'padre cinematográfico" 
del actor, de la estrella, del mito y del (dolo mexicano. 

48. GARCIA, GUSTAVO, "No me parezco a nadie", Vol. 111, p.33 
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FUNCIONAMIENTO DE LA TELEVISION COMO MEDIO DE COMUNICACION 

A p.1rtir de los años treinta la televisión inició el ca1nino que l.1 llevaría " 
convertirs~ en el i1nportanle e influyente 1nedio 1nasivo de co1nunicación que es 
hoy. Es en el .uio de 1929 cuando t.l. compnñía BBC en Londres1 re.11iza l.1 prini.cr¡t 
tr.1nsn"lisión pl1blic.1 rcgul.l.r de in1.í.gencs electrónicas (durante media horn). En 
1936 fueron tr.u1sn1itidos por vez prin1era los Juegos Olhnpicos (dur.1nte lú dí.1s), 
re.l.lizados en ese .i.f10 en Berlín. En 1938 l,1. Unión Soviélic.1 t.1111bién se incorpor."l .,1 
don1inio de l,"l. telt:-visión, si1~uiéndole así en 1939 Estados Unidos, cu.1ndo se 
inauguró lit Ft.~ri.1 l\1undi.1l de Nuev."\ York 49. 

Es asi, que para fines de los años treinta algunos países como. Estados 
Unidos. Gran Bretaña, Francia, La URSS o Alemania, ya emitian una 
programación regular Sin embargo, el gran auge de este nuevo descubrnn1ento 
se daría hasta después de la Segunda Guerra Mundial (1946) Su uso se 
generaliza en la década de los cincuenta y a partir de los sesenta aumenta su 
proliferac1ón Actualmente la televisión es uno de los objetos necesanos e 
impresc1nd1bles, puesto que ahora cualquier hogar por muy económicamente 
débil que sea, tiene este aparato 

En lllu.•stn1 p.11~. ¡,, ¡,nn1p1·a t.·~t.11..-ión '--''P'--'íllllPnl.ll dt.• tPlt.•vi-.ión 1nit.-1ó t..•n 
1946, 111.u1gur.111dlls1.._• h.1j1.l ¡,,~ s11~l.1~ Xl llGC, su~ ti·.111~1nt .. ill1tt>..., llt:>g,1h.u1 ,, ~o\u 
,1Jgunas 1.·,,lles de di5l,1nt.-i.1. Sin t..•1nb.1rgo, por e~p.1•,:io dP t..loo;. o\Íli.1., t.•sl<l h•\tovi.s<.l1-.1 
difundió pro1~r<un.1~ t..«11..t.1 s.1h.lt..to en l.1 Citu.Lut dl.-. !\10xico 50 

En los 1ntc1os de la televisión, fue Rómulo O"farn\ el pr11nero en explotar un 
canal de telev1s1ón en el año de 1949 Ya para fines del año de 1950, se 
empezaron a realizar las fases experimentales de la XEW TV. lo que es hoy et 
canal 2, propiedad de Em1llo A.zcárraga Vidaurreta, quien era dueño también de la 
Estación de radio XEW y fundador además de la XEO . 

. ·\.~u Vt__'Z c-n \Cl50 Sl." in.1u~~u1·.1 el prin1er 1..-;_1n.1I co1nerci.\I Xl l'l"V, l.-.u1.1l .\ en 
l.1s l...,fkin.1~ dt.• l,1 Lolería N.1don.1I, y ,11 dí.1 sit',lli1..•1lt'--" se tr.1nsn1ite l.""\ cu.irto infonne 
del presidl.•nte dt.• 1.1 Rt..'püblll.«l '.\tigul'I ./\.lc-111.in. Con11.1 d.1to .ulicion.11, lo~ pr11111.'ros 
.1nuncios l'.OlllL•rci.1ll.'S de l."Sll"' ... ·.1nal pe1-tPnccicron •l l.'IS Con1p.1flí.ts Ülllt."~·l y s.11inas 
y Roch.1 ~l 

A partir del 21 de marzo de 1951, sale al aire oficialmente el canal 2 y 
para el próximo año nace Televicentro En ese entonces el Consejo Televisivo, 
estaba integrado por Rómulo O'farri\I, como Presidente, Emilio Azcárraga como 

49. GONZALEZ. CARLOS. Principios Básicos de Comunicación, pp. 17-19 
50. Ibídem 
51 Ibídem 
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Vicepresidente. Rómulo o·tarrill Jr. y Emilio Azcárraga Jr .. como Gerentes. Por lo 
tanto este medio ha estado solo en manos de dos familias. 

Para 1952. el canal 2 ya empezaba a transmitir programas dianas bajo las 
siglas XEW TV (Televicentro) y el canal 5 (XHGC). que transmitía desde el teatro 
Alameda una hora diaria. En este mismo año se concluyeron las instalaciones de 
Televicentro y tres años después o·farnll. Azcárraga y Carnarena, integraron los 
tres canales en una sola empresa denominada, Te\esistema Mexicano, S A 

En tanto. a princ1p1os de los sesenta se inaugura el canal 11. estación de 
caracter cultural perteneciente al Instituto Pol1técnico Nacional (IPN) A mediados 
de esta décadiJ t::\ Teles1stcrna contaria con dos nuevos cano.les el 7 y el 9. Y en 
1968. un ario dc?·r·:.:,_.~ de la llegada de te1ev1s1ón a color en México. el canal 13 
empezaria a d1fu1 ic...:• ~.u progran1ac1on 

Con el p~1so d~:.- les Elrlos. se fusionaron 2 empresas televisaras 
Teles1sterna Mexicano que tenia los C.:ln<Jles 2 4, 5. 7 y 9 y Televisión 
lndepend1ent;:~ Mex1C<Jné:l qL,e cunt.:Jbu con el ccinal 8. que actualmente es el 9 
esto fue deb1du <J que li<ibi dll ten1d0 alguno~ prob\erncs y estaban perdiendo 
mucho dinero Asi dan 1ur;ar <:t 1.._1 fonr1cic1ón de Televisión Via Satélite 
(TELEVIS.A..) ta cu:_·1t fLJnoon.3ro. como u..-.;:-i sola entidad que se encargara de 
adm1n1strar los recursos de amt-_)<35 urr1prcs3s. su ope1 nc1ón formol se realiza el 8 
de enero de 1973 d1stribuyendose '1ü la s1gu1Gnto for-rna .:~1 75% de las acciones 
pertenecinn a Tr .. !1-0:'.StStt::rnu Mex1c:ino y el 25°/o a Tclev1::;1on Independiente 
tv1ex1caria Oesdt..~ en:cnccs ~1..)dos S'...!~ ~.:-rcnro=:wn3s se onq1n3ró.n aesde Tele-.ncontro 
s1enao cstn !.ci centra1 de tei..::vis1ón ·v que Postcricrn10nt:.~ s.-:-r1w la primer;:¡, lndustri..i 
de espectáculos d·:::I D3is 52 

Esta es 8 (1r~1nde~ rusqos lo h1stor 1a de lél t<.]lev1s1ón en el mundo y 
pnnc1pa1rnente en rv1éxico -

ScgL.n Mori:z~ncr Pedro y Moyonc H3fael, autores del libro ¿Cómo nos 
comunican1os?, Dag1na 1·l1, d1ce11 c;uc 0n un pr1nc1~""10 ~~1 IP!ev1s1ón surgió como 
un serv1c10 pL1bltcc_) cricnt~do 3 i.:-1 ccn-1µ1 c1bDc1ón de do~umcntos. v.:i que a través 
de esta se ron!1zabz:11 !rabo¡os tócrnco~· ~, burocrGt1c.:os ;:1 lo cu..:-11 p"'"nsamos que 
hoy en dio es muy dificil por.1 quu rcal1c0 f~:::.tas funciones dodo <--i que la rnayoria 
de sus crn1élles e~L'.:Hl cn~oc.:odos n los intereses econó1n1cos y políticos 

La telev1s1ón tiene un c>..tr.:iordinano poder de penetración. porque logra 
1ntroduc1rse en 1os t1og.:ircs presentando progrCJmas do reé:l\isrno e impacto 
tned1ante los recur~os combinados de palabras. sonidos e 1magenes en 
mov1m1ento. con lo cual h<.'1 llegado a convertirse en uno de los medios 
electrónicos mas 1rnportantes 

52. GONZALEZ. CARLOS Principios Básicos de Comunicación, pp. 51-52 
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Es por eso que la televisión como medio masivo, logra impactar a la 
sociedad puesto que en ella se reúnen los ingredientes indispensables del 
proceso de comunicación (visión, sonido y movimiento), es el medio líder en 
audiencia, porque nadie resiste la atracción de fa imagen en mov1m1ento, es por 
eso que las personas le dedican mas tiempo que a cualquier otra act1v1dad u otro 
medio, puesto que pasan horas y horas sin retirar la vista de la pantalla, es un 
medio tan absorbente que logra mantener la atención del público por mucho 
tiempo 

Cabe citar que son muchas las funciones que ta telev1srón re<Jl1za como 
medio de comun1cac1ón ya que se constituye como un fenómeno capaz do emitir 
señales audibles y v1s1bles a través del tiempo y del espacio Este aparato permite 
salvar d1stancrDs visuales y presenciar al mismo tiempo en que ocurren 
acontec1m1entos llenos de rmportantes valores y<.1 scun de trpo cultural. 
deportivos. religiosos. musicales o polit1cos, entre otros Otrece también las 
pos1btl1dades de 1nformac1ón. formación. entretenimiento y d1vers1on. de las que 
pueden beneficiarse ciudadanos que viven en lugares .:-11stados y que d1ficdmente 
podrian tener iJcceso al rnundo exterior Es por ello qu·~ IA telev1s1on trusc1ende 
horrzontes. otras culturas otras gentes '/ otros pueblo·>. Ps~·· rr1-::~d10 r--:a puesto 
dentro del hogar- cosas y tiechos que ~ntes eran 1pnorados 

No obst.:H1te t~I televisor '25 un n1od10 de corr1un1cusrón Ct0: qra11 1n-'portanc1a 
entre la soc1ed<Jd puesto que ~' tr.'."lvés de e!l.:l se rncd,f1c.:~r1 t1:.~b1tos Antre !os 
diferentes estratos sociales tncd1ta11do usí l.'.1 ad<Jrit~Jc1ón di n:,:,ri1(1 on1b;enle él 

nuevos h<Jb1t.::intes Ya que pu•..::>de <.iytJdélr .:i can1b13r les ~·::_~r-·c•:Ptc~ t--·,..juc:<1c10nGlcs 
de Jos 1nd1v1dLios a través do l<J 1nforrn3c1ón que les proporc1.::>n·_1 f·n l;::i pontall<:J. 
que pueden ser desde forrn;is de v1d.:i al1n1entac1cr~ aciccu<-~·:la cu•d<1do de 
rnfantes. 3rnueb!ado. n1antenin~1l•nto del hon<1r vcst1dc1 lu9:.ires d·.-~ ·Jsparc1n11ento, 
etcétera Es decir un.:i de tns tunc1onr~s que r~::;1l1z<.1 C'S!~' n;etJ10 .... ~~ dnr otenc1ón 
pnnc1palmentc a centros r.-_-.n1onoles o pobt.::1c1on•-:-s rurcil•::s para apoyar su 
·'crec1m1ento y dcs.:Jrrollo .. el cu<:il les ~Jyuda <l t0ncr una vrdci mós có1nodi'l Es por 
ello, que !a construcc1ón de riuestro 1111.::iaon del inundo. se r1.>al1za .o trc1·.·ós de los 
rned1os. yn que estos son !os que nos proporc10n~n l<Js formas y los conceptos de 
las cosas y de los hechos Por Jo tanto un:i de l::1s fur.c-:1ork"S de los 111ncl1os 
masivos de con1un1cac1ón es fomenta:- el desarrollo dt? la unid;Jd ni1c1on::d 

Para lo cu.:JI Wrtbur Schrrnrnn op1n;:i 'L~ dr<Jrnilt1ct1 cal!d;id rJe l.:1 lücnologia 
de Ja terev1s1ón interesa enorn1crnentc y para un<:J gran aud1enc10 constituye un 
simbolo de que se estan suscitando cambios y rnoderrn2ac1ón l.:! te!ov1s1on es el 
elemento motriz. es un catalizador de otros medios en el sistema" 53 

53. DIETRICH. BERWANGER Cinc y Televisión n bajo costo p 32 
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Dado a que los mensajes del televisor son captados de un modo óptico
acústico, este también puede ser un generador del medio social, puesto 
que el receptar se encuentra ligado a él, en cuanto a su conducta y a su 
tiempo. provocándole así un cambio de actitudes. Por ello, si este medio es bien 
utilizado puede ser reforzador de la cultura, porque a través de este se pueden 
cambiar las conductas de los individuos, además de conseguir que se sigan 
manteniendo las costumbres nacionales que se han ido perdiendo con el paso del 
tiempo, con el fin de que cada poblac1ón siga teniendo su propia identidad 
cultural. 

En otras sociedades cap1ta!1stas desarrolladas. los medios masivos de 
comunicación rfr~spl<:iz:'.Jn la escuela convirtiéndose en el aparato principal del 
estado en la 1r,:i!~ ... ;r·s16n de 1deo!ogia ademas de que se encnrgan de apoyar la 
reproducción de lci ,· ···dZld de la fuerza de trabo¡o y la acumulac;ón del capital 

En nuestra soc1ed?10 CL.lpit311sta subdesarroll~da, la telev1s1ón es el motor 
esencial del subdcs:lrrol:c da::Jc 3 que existen muy pocos progr.:imas educativos 
que eleven el nivel ce · .. ·1d:.l pese o esto cada vez. rnas se unif1cn y se c1m1enta el 
aparato 1deológ1co Esto ·..:-s. que n11entras en ctras soct<.::dades la televisión como 
medio masivo d8scrnpeña unG func1on mfls educecional que ae entretenimiento, 
les ¡.:;enrnte a tos 1n:j,~·1c1u:.JS ~ene•- rT'ucho n1ás pos1bll1du.des t.:into económicas. 
polit1cas y soc1nles en comparuc:ó~• con nuestra sociedad con ello logran tener un 
me1or estilo de '.'1Ca y con un¿:_-1 1d€c:oJiG d1f0rente En cambio en nuestra 
telev1s1ón pcr !o rcgu:ar nos preseni: .. 111 en mayor grado programas vacios de 
contenido y con poc.'..ls an1c,¡c1ones :_1r~i'.:,t:co1s o de C.3r3c.1er cuitl1ra\. qL.:e detenornn 
las costu1nbres e 1111pl.:in!~1n 1deeilo{:_;iC1:.~ ~arZl controlar l<t1 ,1ud1tcr10 rnasivo, sin q:...ie 
este se percate de 0t10 

No obstnnte lo nnterior. lo ~rogrc:m1<'lc1ón que cre<J la telev1s1ón es variada 
y la hncen con 01 f1r. de que se ¡Jd<-:1ptc a los gustos de cado persona y poblac1ón: 
entre ellos encon:r=in-;os desde~ programils cducnt1vos (pocos) programas de 
concurt:.os. telen~1,_...::.i~"1~. ps-l1cuic.~. r~~c,onates extranieras, series mund1é:iles, 
d1bu1os animodos e~·.-:-ótera Cor1•c se.; puede obs•.Jrvar, este n--1edio ha sido 
diseñildo ¡:-i3r;._1 todos las estr¿1tO$ ~-;oc1él!cs. µ.:lra todo tipo d8 gust.:Js y edades. 
CDb(! deslacDr que el e'-3p•::ct:-_H.:!cr n-1.:is 1n1portar~t2 que tiene l::i te!cv1s1ón son los 
nuios puesto que ::-:0n e!los ~-;.-~ vcin fonnando las soc1cd<.1düs actuales y la 
televisión ccr~ el ob;<?.to r.c~ crü::irlcs ur.él 1dt·ologia que los manten;Ja inactivos 
ment<:1!menV!. 11..:s presenté> !m.:igenes !ic~nas ciü colorido y niús1ca que a su vez los 
convierte en c::.:nsur1:d;:;r,,_~s potenc1.:.:le3 de la clase cfcn11nante logrando asi, 
mantener somet1d:::i c1 1~1 poblac1cn poi rn~d10 del con~·.umo de articulas e idolos Es 
decir, la función que dcs~rnpeña Id telev1s1ón es otréJ forma de educar 

En efecto. esta cajo olectrórnca ofrece al espectador programas para 
"ensoñarse··. le facilita la 1nformac1ón del mundo. le invita al universo Ce la moda y 
de la müs1ca entre otras. que lo encaminaran al consumo mediante la publicidad. 
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Es indudable que la mayoría de los mensajes de la televisión están creados 
entorno a los intereses económicos o políticos del país, ya que al dueño de los 
medios solo le interesa seguir vendiendo tiempo publicitario o estrella e ídolos 
que gustan al público receptor, para mantenerlo aislado de los problemas. 
evitándole la preocupación e incertidumbre de la política. ta economía. la 
sociedad etcétera y aunque este medio desempeña funciones de educadora, 
consoladora de nuios. investigadora, patertam1lias de la nación y ps1qu1atra del 
1nd1v1duo sus programas no depn de estar baJO las cond1c1ones establecidas de 
la clase que se encuentra en el poder 

Por lo general, este medio tia sido culpDdo sobre todo por 13 corriente 
marxista. de provocar algunos moles de la sociedéld como: violencia, degradación 
moral. annlfwbct1s1no. entre otr.:is cosas. sin embo.rgo no pcdernos cuestionarla de 
estD manera ya que tan solo funcionu como un mediador de la clase dominante 
para que estéJ se siga m~mtenrendo en el poder 

De acuerdo a 1as distintas funciones que rec::Jiza la telev1s1ón y la forma en 
que ésta es manejada hoy en dia se tia convertido en el medio mas qLierido y 
aceptado por unos y mé3s cr1t1cado por otros Pero no ha¡ que criticar .:JI medio en 
si. sino lo rnanera en que este as cond1c1onadc pc-,r !~ ~-:;ei-i~e que se encuentra 
detr.3s de el porque este aparato será util1zndo de acuerdo a su capoc1dad 
económic::J y ::i los intereses ¡.:-oli~1co:::. o~:- :os que se encuen!rnr1 en el ;)(.'d0r Por 
ejemplo. en nuestro sociedad la L~lev1s1ón mc;<1cona se encuentra en ni:?Jnos de 
TELEVISA. un consorcio cap1tal1stu pertcnec1-2ntc ol gran rnaQnélte Emdio 
AzcárragiJ. es obvio que la rnWJ oria dr:> l:::J programación est8 d0st1nad;_1 al 
consumo, puesto que n tra'.1ós de t:":>lre!las e ido!os nos .. vcncJ8n cntretenirn1ento 
y d1vers1ón. con el Objeto de crearnos potrones de ooed1enc18 a modo que 
conserven y refuercen los intereses del sistema 

Antcr1orrncnte Telc·;1sa erc71 la Lu11c:J en1presa que se dedicaba al 
entreten11111ento tclcv1s1vo. l::i cual no tcni.:1 competcnc1.:1. puesto que el cann! 11 
del Instituto Polltócnico Nocion<J! a pes<1r de ser un can;:Jl cu1turat, tiene poco 
auditorio el cual se encucntrd con1p~ 1•.:.'sto ~or unos c:~...:c1nto.s profes1on1stas que se 
preocupnn por conocer vercJaderéls obrcL~ ci0 arte y odqu1r1r rnayores 
conocirrnentos ;:iara enriquecer ·;u cult.. .. .n .:i C.:_:ibc citar qL.~-:> actuuln1cnte la 
telev1sor.:i denorn1nadu 'TV ,-'\:;..:1.-:-=~1 'Je Ricardo SGl1n"1~ Pliego representa una 
compctenc1.:1 p.:1rZ1 TELE VI Sr-'\'--'" c.iz1ritu .:il don11n1c, clcl ..Jud;t8rio ¡:-:,.:;ro;¡! igual que 
estó última sus prograrn<is sen enccirn1n:_1dos a! consurno n10.s1vo de estrellas y 
estereotipos Aunque cobe r11cnc1::::n1.:0:1 que son rescatiJbles algunos de !os 
programas que se transm1t~ri en an1b:::is tclev1soras. por Cjemplo en Tc!cv1sa el 
programa de Telesecundaria', que se transmite por canal 9 con un horario de 
s·oo am o 13 00 t1rs. que dél o poyo a la educación y en Tv Azteca el programa "A 
Quien Corresponda" en el cual el auditorio encuentra un espacio abierto para 
denunciar los obuses de tos derechos humanos. las arbitrariedades de las 
Instituciones de Gobierno. abuso de autoridad. etc 
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TELEVISA, no es solo hoy una empresa dedicada a producir televisión, 
radio, cine, fútbol y teatro; es un consorcio transnacional que en nuestro país ha 
sabido hacer política de masas y por ello se ha convertido en una de las piezas 
importantes del sistema politice mexicano. 

Televisión Azteca a pesar de ser una empresa competitiva, lleva los 
mismos pasos de Televisa, es decir ninguna de las dos empresas representa una 
buena opción para el aud1tono, ya que el fin de ambas es el mismo. conseguir la 
mayor número de auditorio para vender, espacio publ1c1tario, estrellas. e ídolos 
que se encargan de mantener entretenido al receptor sin aportar nada más que 
dtversrón 

A ello da ILiga1 1~·1 s1gu1ente cita "La televisión es como un gran OJO público 
desde el que m1llone>:.; de perscnas vemos lns mismas imágenes Ese OJO ha sido 
testigo de los hechos históricos mó.s s1gn1f1cat1vos. y desde sus princ1p1os ha 
sido ut1l1zado por los gobierr•os par3 hncer compafias en un sentido o en otro 
La te!ev1s1ón v.:iria su of . .:;:·t.---1 p?Jr.:i ~-,:j2r;tarse ;i los g:....Jstos de los diferentes países 
aunque en el fondo es muy pan~c1cJ._1 en todo el mundo" 54 

Es por ello que algunos outorcs dP 13 tendencia m8rx1sta. tales como, Morin 
Edgar o f'v1attela1t Arrnond. opinan qu0 !3 telev1s1ón es un gran consumidor de 
tiempo v<Jl1oso, porque 1nc1ta a los televidentes o 1tn1t:Jr personaies acartonados, 
los cuales desvian el modo de vida re~11 de !os 1nd1v1duos Pero oUn hay otros que 
ven a la telev1s1ó11 corno et educador m;::ls efectivo de ta historia que lleva h¿:¡sta e! 
hogar las marDv11las y <1contec1m1entos de! rT1undo 

D1ct10 lo nnterior nos rc~cu2rdzi :a aldea global de r.1cluhan rviarshall. 
donde nos advierte que l.:1 ern cl.,,~ctrónica otorga al hombre 1r1ás fact!1dades que 
nunca pnra comunicarnos con los dernós es d-0c1r, grdcias a los medros de 
comunicación todos estarnos v1v1endo t""~n una cs!rect10 cercanía, el niundo no es 
ancho y 01eno. puesto que con solo apretf-lr un botón estarnos m8s próximos de 
cualquier lugar 

Corno hemos ,~·1st0 t...,~isto ahoro l.:i tel0v1s1ón actu.:ilmente se ha 
convertido en algo ·rnpre~.;c1ncJ1hle par.:-i nosotros la ocupamos para d1st1ntas 
funciones pero c0s1 tod;:Js ellas est.:i.n e11cam1nada.s a lo mismo: buscar compañía, 
entretenimiento. oigo qut.:> nos h.:::Jqu olv1d¡1r. que no nos permita pensar. que no 
nos de trabajo. en fin. es:e ..Jporato receptor nos d.:i todo esto. De acuerdo al autor 
Roda Fernándcz. R8féie1 en su libro Los Medios de Con1unicación de Masas, 
página 27, existen siete puntos de importancia que ut1l1zamos al ver televisión. los 
cuales detallamos a contmuac1ón 

54. SANCHEZ. ELENA Los Medios de Comunicación, p.32 
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1.· Para Aprender: Se trata de un factor simple y de un aprendizaje sobre la 
forma de conducirse adecuadamente en situaciones sociales. Aquí entraría lo 
que son los modelos o estereotipos a seguir por el individuo, que responden a 
conductas (modales, gestos, posturas. actitudes de amor, amistad, etcétera). 

2.· Como Hábito: Ver diariamente la televisión, implica una costumbre, lo cual a 
nuestro modo de pensar no es muy favorable, puesto que se dejan de hacer otras 
actividades mas productivas 

3.· Para Obtener Compañia: Es un buen aliciente a la distracción y para evitar 
la soledad, en muchas ocasiones dado a la intranscendente gris realidad del 
hombre de nuestro tiempo. este llegara a sufrir una de las mayores depresiones. 
la soledad. asi que buscara por todos los medios no encontrarse solo, y la 
televisión será una salida fácil al problema del 1nd1v1dualismo. aunque sólo sea 
por unas horas 

4.- Para Activarse: Se busca encontrar estin-1ulos, po.ra que activen las 
emociones a través de las películas de acción. los depcrtes. programas de 
concursos, de eJerc1tac1ón física y mental. etcéter~1 En este sentido, la 
part1c1pac1ón del 1nd1viduo con algunos programas televisivos son tan exagerados. 
al grado que llora, ríe, grita. aplaude, sudo. se asusta. en fin, tcdo una gamn de 
emociones que s1tUan al e~pectador en un n1undo de 1dcnt1ficac1ones que Jo 
conducen a adoptar ciertas conductas 

5.- Para Relajarse: Las personas buscan en ln telev1sión un poco de 
tranqull1dad. puesto que para algunos es la manera mós agradable de descansar 
ademas que también les ayuda a conciliar el sueño 

6.- Para Olvidar: Este aparato. también es un ayudante para sustraer los 
problemas famil1ares y t1acer olvidar aunque sólo sea por un momento los 
obllgac1ones que pesan sobre los ind1v1duos 

7.- Para Pasar el Ticrnpo: Influyen cjo~ factores. uno porque hélce que et tiempo 
corra y dos porque es unn forrn.3 de sobrellcvnr el aburrimiento Actualmente el 
hombre se encuentra con t1•~r.lf:""IO disponible paru el ocio, lo que provoca qLie la 
televisión sea uno de los medios masivos de cornun1cac1ón que d<:l distracción y 
entretenimiento, que ademas tratara de llenarlo y cubrirlo con toda su 
programación. Desde que e:.-.1ste la telev1s16n, el estudio sobre las consecuencias 
sociales del tiempo libre pasa µor la cons1derac16n del papel que ella desempeña 
en el reparto y ocupación de las horas de inacción, ya que en muchas ocasiones 
se deja de hacer otras act1v1dades. quizá rnés valiosas y enriquecedoras por 
dedicarle el exceso de t1empo a este aparato Es decir, el "espectáculo gratuito" 
se paga con tiempo·v1da del espectador. 
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Es así entonces que hay programas unitarios (series) de media hora o una 
hora de duración y películas que atrapan la atención del espectador por lo menos 
dos horas de su tiempo 

En cierta forma. esta caja electrónica. no nadamás actúa como un elemento 
generador o que fomente el consumo, sino que ella misma se ha convertido en 
un objeto de consumo por nosotros mismos puesto que como lo acabamos de ver 
en el Ultimo punto. la ut1hzamos principalmente cuando estamos aburridos o llenos 
de ansiedad 

Es indudable que en los programas telev1s1vos. existen más films ligeros y 
regac1Jantes, en donde aparecen figuras prefabncadas (los llamados estereotipos 
sociales). los cu<:tles son presentados con características heroicas que responden 
a determinadas necesidades ya sean de tipo psicológicas. soc1ales, de evasión o 
de entretenimiento La ut11lzación de estrellas en algún film como héroes 
s1mbó11cos. scrvrran como moldeadores de la sociedad. puesto que proyectan 
nuevos estilos de v1d.::i. conductas y valores que adoptará el individuo al sentirse 
1dent1f1C8do con tal o CL¡al s1tuoc1ón 1m.::ig1nar1a Es decir, por medio de temas 
novelescos o mit1cos. el espectador mantendrá la tendencia a vivir 
ps1co!óg1co.rnente sus desees. frustraciones y sueños inmateriales 

En efecto, este mundo de ensoñación se ha convertido en parte de la 
cotidianidad del ser humano. yo que este se encuentra sumergido en ella sin 
darse cuenta. adrn1t1éndola ya cO!T'IO algo muy natural 

Corno clnro e¡emplo tenemos cil actor Pedro Infante, el cual comenzó a 
estar presente en lo. vida cotidiano del pLJeblo mexicano En la mayoría de sus 
peliculas. expresó los suer'ios colectivos del espectador que lo hicieron soñar sus 
frustrac1ones y deseos Fue el prototipo de la sociedad mexicana, el dio a 
conocer la reolld;:::id y la crueldad de la pobreZi3, como ejemplo de ello tenemos \as 
cintas "Un nncón cerc~ de\ r.ielo". "Nosotros los pobres", "Necesito Dinero", por 
nombrar algunos filrns en los que dio vida al pobre. al obrero de vecindad, que 
tiene que pagar los rnás coros sufrimientos de la vida. los cuales supera gracias a 
su extraord1nano optimismo expresando <JI espectodor que aún siendo pobre se 
puede s311r adelante T<Jmb10n d;o a conocer lns v1venc1os de los neos, como se 
proyectó en \ns películ;:is "/\hora soy neo" o "Ustedes los neos". cintas en las que 
se dan a conocer los errort:s e 1nJust1c1as que cometen las personas al sentirse 
superiores a otras Pedro Infante también fue el enamorado que lucha por 
conseguir el arnor de la 1,-1u¡cr que quiere. corno nos lo rnan1f1esta el film "El 
inocente' cinta en \Cl que a pcsnr de ser un pobre mecónico logra conseguir el 
amor de Mane. und ·n1(1a bien' que se enamora de él Cada una de estas 
pelicu\as tienen un personn;0 con el cual el auditorio llega a 1dent1f1carse ya sea 
con la victima, el héroe, el bueno o el villano de la cinta, dichos personajes 
tienen ese algo que muchas personas buscan, es decir. lo que ellos han querido 
o han buscado ser y a través de la ident1f1cación del persona1e logran vivir. 
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Por lo regular, los héroes de identificación positiva en la sociedad son 
siempre personajes de éxito; figuras estelares, de la escena o del deporte, 
triunfadores y nunca perdedores, situados al margen de las "tradiciones" y "formas 
de vida imperantes". Un claro ejemplo es el que Pedro Infante inspira en la cinta 
"Nosotros los pobres", film en el cual logra la identificación de miles de 
espectadores, como ya se expuso en el párrafo anterior. Actualmente en la 
televisión mexicana. a través de "El Canal de las Estrellas" (canal 2) 
principalmente. las peliculas del inmortal Pedro Infante continúan transmitiéndose, 
puesto que sigue siendo el estereotipo de la abnegación eternecida, de Ja virilidad 
en un mundo hostil, y con el cual se siguen identificando las nuevas 
generaciones 

Desde hace vanos años el canal 2 (XEW TV). dedica una buena parte de su 
programación vespertina y parte de la nocturna a la serie de telenovelas. siendo 
asi el canal con un mayor número de aud1enc1a en el país (18 millones). 
siguiéndole el canal 9 (XEO TV), en el cual se han repetido algunos melodramas 
de "El Canal de las Estrellas", tanto películas como programas de entretenimiento 
entre los que encontramos. por ejemplo "TVO". "Chiqutllodas", ··cachUn CachUn 
Ra-Ra·· ·Mi secretaria" ·Tres Generaciones". por nombrar n1gunos También se 
hace lo mismo con las películas que gustan al pUbl1co y que se repiten en 
pantalla. porque s1 el programa o la pelicula gustó anteriormente. volverán ¡:i tener 
un numeroso auditorio al repetirlos. aunque lo hagan en otro can.ni de la misma 
empresa La mayoria de estas novelas, transmitidas por el canal 2, son de una 
temática color de rosn que hacen soñar a miles de espectadores mexicanos, 
melodramas dentro de las cuales se han venido ut1l1zando el mismo tema una y 
otra vez. donde existe !a chica pobre, que se enamora de! rico y que termina 
casándose con él. logrando la nscens1ón soc1nl Este tema se utilizó de igual 
forma en algunas de las cintas de Pedro Infante, en las cuales él era el joven 
pobre. que se enamora de la niña rica y que tr<:ltaré'l por todos los medios de que 
e\18 se enamoro de él Con estas 1mógenes. se expuso en lns mentes colectivas, 
el soiiar con poder o el querer alcanzar a tener lo que los protagonistas de la 
película o de la telenovela consiguen Así pues. por to general en los temc:ls de 
color de rosa estarán incluidos los finales felices. estos son con el fin de t1acer 
olvidar al televidente los eft:ctos depresivos de lé:l sociedad 

Cnbe citar otras forrnCls de ]Q explotación inmaterial que hacen del 
televidente con una serie de vivencias que él rn;:Jnt1ene con este medio de 
comunicac16n. tal es el caso de las rev1sta.s espec¡al;zadas como Tv y Novelas, el 
semanario Tcleguia y \a revista Somos por mencionar algunas, estas 
publicaciones pertenecen a! consorcio de Televisa o por lo menos mantienen 
fuertes nexos con ella, en las cuales se incluye una pequeña sinopsis o algún 
reportaJe de las novelas actuales y de los actores participantes en ellas, para 
mantener informados a sus seguidores de la vida de sus artistas y de sus 
novelas preferidas 
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Asimismo, la creación de concursos para que el ganador vaya a cenar con 
el galán de la telenovela recién terminada, o los regalos que ellos mismas 
realizan, constituyen otro de los mecanismos que utiliza la publicidad dentro de 
los medios masivos de comunicación. cuyo objetivo es mantener distante al 
público de sus problemas reales, cumpliendo los sueños del espectador para 
convivir con su artista favorito. 

Por eso, decimos que la "estrella es idea-fuerza, porque se encarna de 
alguna forma en la vida cotidiana de los seres humanos. Es así que "el 
mejoramiento de las cond1c1ones materiales de ex1stenc1a, las conquistas sociales 
por frágiles que sean (vacaciones pagadas. reducción de la jornada de trabajo), 
nuevas necesid<.Jdes y nuevos ocios, hacen cada vez más imperiosa una 
reivind1cac1ón fundomenta1, donde el espectador tiene el deseo de vivir su vida, es 
decir vivir sus sueños y soñar su vida" ss. ya sea a través de las revistas. la 
televisión. el cine. etcétera 

No obstante lo anterior. las películas y tas telenovelas son una especie de 
efectos indirectos que llegan al 1nconc1ente del individuo. provocando la 
manipulación de Ja conducta del receptor. haciéndolo vivir de sueños e 
1maginéndose que puede lograr un me¡or nivel de vida, es decir lo hace aspirar la 
ascens1ón social Dichos efectos psicológicos, aislan al ser humano de su 
realidad, aumentando cada vez mas la dependencta de este tipo de señales 
inherentes al contexto del programa, que solamente lo inducen al consumo y que 
lo s1tUan en la ensoilación de lo irreal. por medio de imágenes o personajes con 
los cuales se sienten identificados dándose la suplantación de personalidades, 
viviendo a través del protagonista de la historia y así sucede con cada uno de los 
persona1es con los que sienten afinidad 

Los mensa¡es en realidad, son merconcias que transmiten una ideología 
donde acentúan metas y estereotipos 1ust1ficantes de la explotación capitalista. Es 
por eso. que al rnomento del consumo, el mensa1e se convierte en algo 
impalpable, puesto que este consumo es psiqu1co De ahí, que la clase 
dominante utiliza este aparato ideológico. para la transmisión de mensajes con el 
fin de conservar y reforzar su s1tuac1ón sobre la clase dominada 

Es osi. que como ya anteriormente lo hemos mencionado la televisión se 
crea de aCLJerdo a las actividades económ1cas. sociales o politicas de cada país, 
pero es similar en todo el mundo. El modelo de la televisión mexicana, esté 
diseñéJda baJO el sistema económico que la nge, es decir el régimen capitalista, el 
cual está avalado por medio de la oferta y la demanda y por lo tanto lo más 
importante para este gran medio de comunicación es principalmente vender a 

55. MORIN, EDGAR. Las estrellas del Cine, p. 23 
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través de la publicidad. esto lo consigue con los espacios publicitarios que se 
utilizan en televisión para presentar nuevos productos, lugares y estrellas, 
logrando con ello mantener al público entretenido con imágenes agradables a la 
vista, para tenerlos embelesados con la idea de llegar a vivir bíen, mediante los 
ensueños de las modas, lujos o con la creencia de obtener prestigio al adquirir o 
usar tal o cual producto 

Es por ello, que este medio está diseñado casi exclusivamente para 
a1ustarse a las necesidades del mercado o de los productores de bienes de 
consumo. que son los que se encargan de patrocinar y financiar los programas 
televisivos, puesto que el material del programa está creado especialmente para 
mantener firmemente esclavizada a la audiencia ante las delicias del consumo. 

Los medios de comunicación principalmente la televisión, dependen 
económicamente de los ingresos que ta publicidad les proporcionan, es por eso 
que en todos los programas televisivos nos están presentando constantemente 
mensajes publicitarios, ya que gracias al pago que hacen de ellos, la televisión se 
mantiene y con ello genera ganancias es asi, que con este diseño la televisión 
mexicana se ha convertido en uno de los medios masivos mas poderosos y ricos 
del país 

Como hemos observado hasta ahora, el carácter de la televisión tiene 
entonces que considerarse en vanos niveles, como la elaboración de programas 
con fines lucrativos en un mercado conocido, como canal publicitario y como una 
forma cultural y polit1ca indirectamente y dependiente de las normas de la 
sociedad cap1tal1sta que vende tanto bienes de consumo. como una forma de vida 
basada en ellos 

Como se refle1a en las peliculas y telenovelas que presenta la televisión. 
porque ta estrella ocupa un lugar muy importante en ellas y en los anuncios 
publicitarios al patrocinar cualquier tipo de productos. ya que los hacen ser mas 
deseables ante los ojos del espectador. multiplicando así su ut1l1dad comercial Es 
por ello, que la estrella no es utilizada solo como sujE~to, sino como objeto de la 
publ1c1dad, puesto que la convierten en una mercancía destinada al consumo de 
masas. 

Es por ello que afirmamos que la tclev1s1ón es un reforzador de 
estereotipos y el ayudante perfecto por su gr~n proyección. para formar y 
mantener los mitos e idolos. porque es ella quien se encarga de vender la imagen 
de las figuras al hacerles publicidad. conduciendo al público a seguirlos 
consumiendo ya sea a través de la adquisición de cintas, discos, videocasetes, 
camisetas o por medio del tiempo-vida del espectador. es decir. a través de la 
pantalla televisiva, tal es el caso del actor Pedro Infante, al cual siguen 
consumiendo actualmente a pesar del tiempo 
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Dicho lo anterior. dado a que la televisión se ha encargado de 
comercializar la imagen de Pedro Infante por la constante repetición de sus 
películas, hoy en día todavía sigue siendo consumida por miles de personas. Con 
esto nos damos cuenta que la "obra" del ídolo es finita, puesto que no se ha 
repetido un éxito actual de tal naturaleza. 

Cabe citar que anteriormente el espectéculo cinematográfico fue el que 
acaparó la audiencia del público con cintas de Pedro Infante y de otros actores, 
no obstante es ahora la televisión el medio que se ha encargado de esclavizar a 
la audiencia a consumir personajes, estereotipos, estrellas e ídolos, que més 
tarde vendrén a ser los espejos de vida que ellos mismos querrán seguir. 

Es por ese, que al conseguir mayor difusión, la televisión fue y ha sido un 
medio de competencia para el cine, puesto que ahora tenemos cine por 
televisión. debido a que la mayoría de las cintas proyectadas en la pantalla 
gigante. ahora las podemos contemplar en el hogar gracias a este aparato 
electrónico 

Anteriormente las peliculas de la producción cinematográfica no tenían más 
competencia que las reahzac1ones nacionales o 1nternac1onales por la gama de 
estrellas que el públ1co consu111ia. posteriormente al aparecer la televisión y ser 
difundida, esta industria se tambaleó, porque se empezaron a proyectar también 
en la pantalla chica cintas con pocas pretensiones artist1cas, pero que gustaban 
al público Asi poco a poco la televisión fue desplazando al medio 
cinematograf1co. porque la gente preferia ver la televisión puesto que era más 
barato, cómodo y no tenian que salir de sus hogares para obtener diversión, 
puesto que habian llevado el cinc a su casa 

Solo cabe mencionar la importanc1a que tienen los patrocinadores 
public1tanos. que es la gran diferencia que existe entre el cine y la televisión, ya 
que en las salas c1nematogré.f1cas, las cintas tienen una duración de una hora y 
media a dos horas. con un intermedio mi!x1mo de cinco minutos. Mientras en la 
televisión les dan de tiempo dos horas al aire. una hora con cuarenta y cinco 
minutos de cinta. con quince minutos de publicidad Con cortes aproximadamente 
de cada cinco minutos de película, por uno y medio, dos y hasta tres minutos de 
pL1blicidad Películas que muchas de las veces son mutiladas, para permitir al 
patrocinador obtener mayor espacio pubhc1tario Un claro ejemplo de estos 
efectos se hace presente con el actor ··Pedro Infante", ya que semana con semana 
se transmiten sus películcis por tctev1sión, en la empresa televisa las cuales son 
mutiladas A lo cuo.I el Director Ismael Rodriguez nos comentó; "A mi no me gusta 
ver mis películas por televisión, porque tienen muchos cortes y además pasan 
muchos comerc1a\es. las personas que se encargan de transmitirlas no se 
preocupan por quitar o cortar de la película algunas escenas, ni autorización 
piden, por ejemplo en la película: "Sobre las atas", le cortan precisamente cuando 
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Juventino Rosas compone el vals, resulta que para ellos esta parte no fue 
importante, siendo lo fundamental de la cinta" 56. 

Al igual que en el cine, en la televisión también se toman en cuenta la 
calidad de los actores que interviene en las cintas, porque los artistas van 
adquiriendo cierta popularidad también en la televisión, ya que puede suceder 
que alguna cinta cinematográfica no tuvo mucho éxito en cartelera, pero en 
televisión se vuelve un hit. Como sucedió con algunas de las peliculas de Pedro 
Infante, principalmente con sus primeras cintas. Como se hizo mención en el 
capitulo anterior, algunas películas de Pedro Infante no tuvieron muy buena 
aceptación en el cine, pero al ser difundidas en televisión dieron un gran giro, 
porque lograron tener mejor recibimiento por el público televidente. "tanto que si 
la gente pide que les pasen películas de Pedro Infante, es porque les gustan" 57. 

Por otra parte, los horarios de la programación que se proyectan en la 
televisión tienen un costo de mayor o menor medida, según la t-lora y la cantidad 
de auditorio que tenga dicha pe\icula, telenovela o programa. 

"En el canal 2 de Televisa, maneja dos diferentes horarios. el A y el AAA, el 
costo de transnlis1ón de publicidad en cada uno de ellos se divida de la siguiente 
forma, Horario A que transmite de las O 00 hrs n las 17 00 hrs. tiene un costo 
por minuto de 5328, 200.00, y el AAA de las 17 00 hrs a las 24 00 hrs. tiene un 
costo por minuto de 5669,000.00, en los cortes de estación, es decir entre 
programa y programa hay estas cifras. Horario A $287,700 00 por minuto y en el 
AAA. $571.200 00 por minuto" sa Con estas cantidades nos damos una idea del 
dinero que entra a esta empresa, si tomamos en cuenta que en un ahora de 
programación hay por lo menos seis 1ntermed1os con una duración de minuto y 
medio a dos minutos por corte, y en ese lapso son transmitidos aproximadamente 
cinco comerciales con una duración de 30 segundos cada uno con algunas 
variaciones 

Así es como se cotizan los programas y telenovelas en telev1s1ón. es decir s1 
se tiene un buen reparto estelar y la h1stona funciona en el caso de las 

telenovelas. o la tem.ética del programa scró favorüble y obtendra buen resultado, 
se les buscaran los horarios estelares Lo mismo sucede cuando se va a 
presentar un estreno en televisión de algUn éxito c1ne1natogr8.f1co. se les otorgan 
los horarios estelares. Es decir los horarios en que mé.s gente ve la televisión o 
tiene la posib1l1dad de verla. le hacen buena publ1c1do.d. pasando varios 
promoc1onales anunciándola por televisión. para hncerln del conocimiento del 

56. Entrevista al Director Cinematogr.élf1co Ismael Rodriguez, 22de Noviembre de 
1995. México, D F 

57. Ibídem 
58. CRUZ, MARY CARMEN. "La Lucha por el Raiting". EL UNIVERSAL 
GRAFICO, p 11. SECCION ESPECTACULOS 

125 



público, también para que este medio pueda obtener una muy buena 
remuneración, gracias a los patrocinadores que se encargarán de vender sus 
articulas a los consumidores potenciales que la televisión ha creado. 

"Televisa se ha convertido en el modelo de un empresario moderno, 
puesto que ha sido la palanca motriz del gobierno, porque es tanto el poder y 
la influencia que tiene sobre el público, que es ella quien pone sus condiciones de 
manejo, de tal forma que solo cuando ella quiere apoyar al gobierno lo hace, 
pero a condición de obtener acuerdos que favorezcan la industria televisara, ya 
que también hace convenios con quien le plazca, pero teniendo la precaución de 
nunca perder" 59 

La estrella viene a ser un personaje importante por la fuerza que la propia 
televisión le otorga. además por ser el medio de comun1cación que tiene mayor 
auditorio, en comparación con los demás. también le sirve al gobierno, porque 
mientras se entretiene al público con alguna estrella, (pongamos como ejemplo a 
Pedro Infante). por medio de la transmisión que hacen en televisión de sus 
peliculas, las cuales tienen la función de proporcionar entretenimiento al pueblo, 
y hacerles mas cómodo su tiempo de ocio ocupándolo en ver a su artista favorito, 
para segulfse 1dent1f1cando con él Provocando que los tnd1v1duos presten poca 
importancia a los problemas polit1cos o sociales que pasan a nuestro alrededor, 
restándole interés a las cosas que afectan al pais, porque en este caso al estar 
viendo alguna cinta de Pedro Infante. esta los mantiene preocupados por saber 
el final que tendrá el protagonista en la pelicula, aunque ya lo sepan, porque han 
visto las cintas una. dos o tres veces 

Sin embargo. con el paso del tiempo el estereotipo de Pedro Infante, ha 
pasado de ser el mito a convertirse en un ídolo, que ha sido producido y reforzado 
por los distintos medios de comunicación; entre ellos la radio y principalmente la 
televisión. la fuente que ha sido el reforzador de su idolatria. la cual se ha 
encargado de seguir dando vida a su imagen a través de la proyección de sus 
películas, obteniendo con ello, además de mantener el recuerdo popular, 
ganancias cuantiosas a la empresa Televisa. corno se mencionó en párrafos 
anteriores. Y es uno de los principales efectos que a la empresa le benefician, 
porque cuando un f1hn o programa televisivo, despierta interés y llega al corazón 
de una inmensa cantidad de espectadores. los beneficios comerciales son más 
seguros para los propietarios de este medio masivo de comunicación. 

Actualmente la e111presa Televisa, gana entre seis y ocho millones de 
pesos por cada pelicula de Pedro Infante que se exhibe en televisión, así pues se 

59. FERNANDEZ. CHRISTLIEB Y BARQUERA. FERNANDO. Televisa, el Quinto 
Poder, p.65 
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puede entender que este actor, es ahora mas famoso de lo que era en vida y es 
cada vez mejor negocio para televisa conmemorar un aniversario luctuoso del 
actor Pedro lnfante, por la cantidad de seguidores que tiene el ídolo. 

TELEVISA ha sido el promotor del estereotipo del macho mexicano del actor 
Pedro Infante y el almacenista de su idolatría, pues ahora a cuatro décadas de la 
desaparición de este actor y gracias a la televisión, ¡se sigue manteniendo su 
recuerdo popular y su idolatría!, además de seguir dando a ganar dinero a este 
medio por la transmisión de sus cintas. Estos hechos son los que han permitido 
mantener la vigencia del ídolo en el pueblo mexicano. 
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PEDRO INFANTE: EL IDOLO COMO NEGOCIO 

Este capitulo esta encaminado principalmente ha conocer el por qué de 
la ldolatria y permanencia del actor Pedro Infante a cuarenta anos de su muerte 
en la televisión mexicana, hablemos fundamentalmente de la empresa Televisa, 
ya que es este medio como ha sido reiterado a lo largo de nuestra tesis, es el que 
se ha encargado de seguirlo transmitiendo en la pantalla como sujeto de 
consumo, de diversión, identificación o como el estereotipo del mexicano que 
sigue dando claras influencias en la vida del pueblo de México. 

Las características que tuvo Pedro Infante como ser humano fue el 
transmitir sencillez y simpatía entre la gente que lo conoció, estas fueron sus 
armas digámoslo de ese modo para lograr ganarse a la gente, aunque cabe 
aclarar que no con ello logró que de inmediato fuera considerado un gran actor, 
ya que como se ha venido demostrando Pedro Infante luchó para ganarse un 
lugar en el medio artístico, sus primeras películas no fueron tan aplaudidas ni 
comercializadas dado a que aún no era reconocido, el gran impulso que tuvo 
Pedro Infante lo consiguió al lado del Director Ismael Rodriguez, que le dio la 
oportunidad de demostrar que verdaderamente había nacido para ser una 
estrella. Gracias a los personajes que Ismael consiguió a Pedro éste tuvo su 
mejor proyección en la Industria del cine 

Pedro Infante proviene de una familia humilde que tuvo que salir de su 
pueblo para conseguir dinero y ayudar a sus hermanos, su infancia fue dificil ya 
que se vio privado de muchas cosas, con la ayuda de su primer esposa llegó a la 
Ciudad de México a probar suerte, lo cual no fue tan f.élc1I asi que tuvo que buscar 
y luchar durante algún tiempo para que pudiera grabar unas cuantas canciones 
gracias a haber ganado un concurso de aficionados. 

Con el paso del tiempo logra hacer unos pequeñas interpretaciones en 
unas cintas cinematogr.élficas y poco a poco sus apanciones se van haciendo más 
constantes con papeles de mayor importancia. hasta llegar con el director Ismael 
Rodríguez. el cual le tiende la mano y le da algunos protagónicos. Ismael al darse 
cuenta de que Pedro Infante -como él mismo lo menciona en la entrevista que le 
realizamos el 22 de Noviembre de 1995, en México D F_- había nacido para ser un 
ídolo lo apoya incondicionalmente ayudéndole a sacar mas partido a sus 
actuaciones. así posteriormente Ismael lleva a cabo cintas al estilo italiano, es 
decir, da paso a la utilización del cine neorreal1sta, con este estilo Pedro Infante 
logra su mejor lucimiento. consigue dar vida a los persona1cs humildes que llevó a 
la pantalla grande y con tos cuales se ganó la adm1rac1ón del público, 
consiguiendo casi de inmediato la 1dent1f1cac1ón masiva 
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Esto es a grandes rasgos los inicios que tuvo el actor Pedro Infante en su 
carrera como actor y cantante en el cine mexicano, la Industria que le dio la 
proyección para formar parte de una gama de estereotipos que fueron influyendo 
en la vida del mexicano y que con el paso de los años este actor carismático 
conquistara no solo el ser considerado una gran estrella o un mito 
cinematográfico si no la idolatría a través de la inmortalidad, ya que la televisión 
siendo actualmente el principal medio de difusión de su imagen. lo ha mantenido 
presente en las mentes colectivas del pueblo mexicano después de cuarenta 
años. 

Es por eso que reiteramos que la creación de estereotipos e ídolos 
populares beneficia principalmente a la televisión, porque estos se han convertido 
en una de las basE:·s para mantener la estabilidad del sistema, ya que la televisión 
suele presentarlos cc:mo ¡ust1ficantes de la conducta colectiva, por ejemplo el 
caso de Pedro Infante que a través de los años sigue siendo el estereotipo de la 
bondad. la imagen ideal que del mexicano se ha hecho en todo el mundo, el 
enamorado. borracho <:irrnguero y actualizado como "buena onda'' a pesar de 
todos sus defectos Con estas personificaciones et medio ha hecho que Jos 
individuos se 1dent1f1quen con él y lleguen a 1m1tarlo. provocando que se 
mantengan en el mismo nivel soc1oeconóm1co 

Es asi. que la televisión condiciona al individuo psicológicamente para 
mantenerlo en su nivel y hacerlo actuar en diferentes formas. no obstante la 
función del estereotipo e idolo como líderes de opinión en el comportamiento de 
las masas, no son otra cosa que orientaciones equivocadas y realidades falsas 
que sitúan al espectador en un mundo de ensoñaciones, que constituyen un 
consumo psiqu1co y material desmedido Con esta ideología también se fija y 
refuerza el nivel social de la clase dominada. 

Porque al público sólo le sugieren lo que puede desear. en tanto la clase 
dominante sigue acumulando poder y capital, para mantenerse en su posición 
soc1económ1ca 

Así pues. en conclusión los ricos seguiréln siendo ricos a pesar de todos 
sus defectos y viceversa, este tipo de 1deologias son vendidas e impuestas en el 
inconsciente del espectador haciéndolo filcilmente persuasible por los medios, 
cons1gu1endo mas rap1damente su dominio sobre él 

Es así como se proyecta en las cintas de Pedro Infante, puesto que 
cuando hacía éste un personaje humilde tenia que pasar y afrontar las situaciones 
más difíciles de la vida, pero no lograban salir de la pobreza, esto lo vemos 
reflejado en las cintas. "Nosotros los pobres". "Ustedes los ricos", "Islas Marias", 
"Un rincón cerca del cielo". etcétera. Lo mismo sucedía al realizar un personaje 
de rico, puesto que rnan1festaba las cosas buenas o malas de ellos y no pasaban 
de la riqueza a la pobreza Aunque cabe citar que se dieron algunas situaciones 
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en que pasaron de la pobreza a la riqueza como se proyectó en la cinta "Ahora 
soy rico". en esta película ridiculiza a los nuevos millonarios interpretados por los 
actores; Pedro Infante y Marga López, p6rque no saben como comportarse o 
como vestir adecuadamente para asistir a una reunión, aunque ya pertenezcan a 
otro nivel social. demuestran también que cuando eran pobres eran más felices 
aunque tuvieran problemas porque seguian estando unidos por el amor, cosa que 
se deteriora en su nuevo nivel de vida, puesto que la riqueza le hace perder al 
personaje su bondad, su amor y todo lo bueno que tenía como persona, hasta 
hacerlo destruir sus principios e ideologías, traicionando a su mejor amigo, el 
que lo ayudó a tener una mejor posición económica. 

Así les venden la idea de que los pobres viven aún mejor que los ricos, 
porque el dinero no da la felicidad y es mejor seguir siendo pobre pero feliz que 
neo y desdichado 

Es por ello que manifestamos que las estrellas e idolos tienen la facilidad 
para conseguir la asimilación y seguimiento por el público consiguiendo que se 
vean proyectados en ellos como la imagen ideal a seguir, interpretar o imitar por 
los espectadores o fans, explotando sus atributos físicos para llevar a cabo la 
identificación del ind1v1duo con el personaje y sattsfacer todos sus deseos e 
impulsos frustrados. Por e1emplo muchos hombres se han proyectado con la 
imagen de .. Pepe El Toro", puesto que han querido emular su voz, su frescura y 
simpatía del héroe obrero enamoradízo al que asediaban las mu1eres. Infante fue 
y ha sido uno de los personajes más carismáticos del Cine Nacional como lo es 
ahora en la televisión mexicana. cosa que le ayudó a conquistar al público y lo ha 
hecho permanecer en el gusto de un gran auditorio 

Poco a poco el actor fue escalonando lugares entre el gusto del público 
televisivo. al irse transformando del estereotipo del personaje de charro mexicano, 
en el estereotrpo del buen hijo, el buen padre Posteriormente pasa a ser Pedro 
Infante la estrella, para después convertirse en mito. con estas características de 
estereotipo, estrella y mito se desarrolla su carrera, sus pnmeros logros, su 
primer largometraje que logra aceptación, sus triunfos. sus más grandes éxitos y 
la conquista total del público Al conseguir que el público lo aceptnra y le tuviera 
cariño se convierte en un personaje comunicac1onal. un lider de op1nrón que 
mueve masas, al ser considerado "idolo" consigue que 13 gente lo vea como un 
tipo de héroe o de dios. que sera trascendente en la vida de todos los individuos, 
dado a que se encargó de reforzar los buenos sent1m1entos o aquellas actitudes 
positivas como las buenas costumbres, la obed1enc1a a sus superiores y la 
nobleza con sus semejantes a través de sus peliculas. las cuales todavia se 
siguen repitiendo y dando a conocer entre l.ns nuevas genernc1ones gracias a la 
televisión para segwr así condic1onando la conducta del espectador 

Al ir aumentando la popularidad y el canño de sus admiradores hacia 
Infante. su imagen se ve fortalecida y enriquecida para convertirse en ídolo, 
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puesto que ya es considerado un personaje dotado de bondad, belleza y 
"simpatía" la gran caracterlstica que distinguía a Pedro de cualquier otro actor. 
Consiguió tener entre él y el pUblico una comunicación especial, que va desde lo 
visual, auditiva, emotiva y sentimental, con la cual obtuvo la admiración del 
público llegando a la veneración Con su muerte tan repentina, logra la 
inmortalidad porque su público no lo deja morir. Así es como Infante impone una 
concepción de amor. de aventura, de modo de vivir y es tomado como un modelo 
a seguir. provocando los cambios de actitudes entre el público, logrando su 
permanencia Es decir. que el público se vuelve un adicto a consumir ídolos a 
través de los medios masivos de comunicación y esto se va transmitiendo de 
generación en generación 

No obstC1.nte lo antenor, con el paso de las décadas Pedro Infante se ha 
convertido en un culto que renace como fantasma del inconsciente de las masas, 
su imagen sigue re1n3ndo por doquier ya que sus películas actualmente se repiten 
incansablemente en telev1sión por el canal 2 y el público las sigue viendo con el 
mismo interés de cuando se estrenaron en tos cines de ese entonces; sus 
canciones continúan dest.:icando en algunas emisoras de radio (XEQ, Dimensión 
13 80. Rad10 Consent1dn. l'./torena FM y Radio Sinfonola), los libros, revistas y 
periódicos no han dejado de hablar del idolo mexicano. asi como también los 
comentarios y anécdotas de sus correligionarios 1mag1nanos y reales continúan 
transmitiéndose de boca en boca 

Nadie como Pedro Infante ha logrado constelar tantos signos de 
identidad nacional. Hoy en día, sus películas siguen impactando y conmoviendo a 
nuevas generaciones que les despierta tanta simpatía como al público de ayer. 
Los distintos personajes sencillos que interpretó el ídolo en sus películas lo 
hicieron ganarse cualquier público. ya que en ól se reunen fantasías delirantes y 
todo tipo de deseos repnm1dos del individuo 

.. El deseo de derrotar la muerte y lo efímero se proyectará en las 
películas· ahi quedará el héroe mit1co contemporáneo plasmando su lucha en 
contra de ta veiez. 'Y la finitud a trnvés de su figura cinematográfica" so 

Actualmente Televisa s~~ tia encargado de transmitir cada semana en "El 
canal de las estrellas" los éxitos c1nematográf1cos del ídolo, en especial Jos 
domingos con horario estelar de 4 a 6 de la tarde. que es cuando creemos que la 
mayoría de los familias mexicanas se reúnen en casa para ver televisión; esto 
significa que las cintas de Pedro Infante contienen toda una carga ideológica 
(normas y patrones de comportamiento). que responden a intereses políticos y 
económicos del régimen. pero también a la oferta y la demanda de los medios 

so. CAREAGA, GABRIEL. Erotismo, violencia y política en el cine. p. 25 
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masivos. Es decir, la difusión de sus peliculas se encuentran dentro de un 
horario favorable para el espacio publicitario que se le da, puesto que gracias al 
número de audiencia que tiene Infante permite aumentar la cantidad de 
consumidores potenciales, así como también incuantificables ganancias que 
proporciona al consorcio Televisivo. 

Su versatilidad no tuvo limites: borracho, sobrio, vagabundo o 
sedentano. ladrón o policía, indígena, cnollo, rico o pobre, urbano o rural pero 
siempre seductor, fue el epicentro del género del melodrama. Infante representó 
todos los tipos humanos y todas las profesiones del mexicano popular, cambiaba 
de medio pero el persona1e esencialmente era el mismo Estos avatares explican 
la permanencia del mito mexicano ahorD en la televisión, la cual fue y ha sido la 
gran difusora de este personaje que lo ha hecho parecer como el más auténtico e 
ideal prototipo para ser seguido por los mexicanos 

Y aunque los tiempos cambian, Pedro se mantiene vigente en el 
recuerdo de sus "fans" y en el ánimo de las nuevas generaciones, que 
seguramente 1o conocen grac1as a la televisión que se ha encargado de mantener 
el mito y de convertirlo en un signo vital parD la población (ídolo), pues su 
imagen responde a un reflejo preciso del temperamento, la conducta, la esencia, 
la sensibilidad y el modo de ser del mexicano 

Gracias a que la telev1s1ón actualmente constituye un factor importante 
dentro de la fam11ta mexicana. porque proporc1ona pr1nc1palmente esparcimiento, 
distracción y d1vers16n. asi como también hechos. cosas y lugares, ésta se ha 
convertido en e1 pnmer medio masivo de comunicac16n que t1ene una gran 
difusión en todo e1 pais. puesto que en cad.s1 hogar me:-:1cano podra faltar algún 
articulo digamos de primera necesidad pero no faltará un televisor, porque 
podríamos afirmar subjetivamente que la fam1l1a mexicana se encuentrD integrada 
a través de un aparato de televisivo 

Como ya mencionamos é:lnteriorrnente, una de lns características 
fundamentales de la telev1s16n. es vender SLJe1los por medio de figuras 
prefabricadas que transm1ten v.-ilorcs con el fm de mun1pular la conciencio del 
individuo Este tipo de explot8c16n inmaterial. generél espectadores pasivos que 
les impide pensar sus problemas realos a travós de representaciones colectivas. 
ím<3genes y estereotipos enc<lrnados en estr.cllas cercanas y conocidas por una 
gran masa como es el CéJSO del nctor Pedro lnf<:Jnte. que ho servido como modelo 
a seguir por el público 

Aunado a lo anterior. la 1111agen de Pedro Infante es negocio para 
algunos empresarios que se empeñan en rendirle cLilto a este personaje en cada 
aniversario luctuoso Por e1emp10. en este ar'io la empresa Publ1corp lanzó 8 la 
venta un video con fotos. documentos y testimonios inéditos que revelan una 
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faceta nunca antes vista del ilustre cantante actor sinaloense. Según Luis Kelly, 
director de este material, dice que es algo novedoso porque contiene imágenes y 
documentos que hacía más de cuatro décadas que no salían a la luz pública (un 
recorrido por todas sus casas donde vivió, la historia de sus tres verdaderos 
amores y fotografias de álbumes familiares). Asimismo testimonios de gente que 
convivió con él, como el cineasta Ismael Rodríguez, el compositor Manuel 
Esperón y las actrices Carmen Montejo e lrma Dorantes entre otros. 

El director de este video, Luis Kelly dijo: "el objetivo de este material es 
difundir la imagen de Pedro Infante, pero como ídolo del pueblo mexicano, porque 
en estos momentos hay una carencia de lideres en nuestro país y una pérdida de 
identidad que podría rescatarse a través de esta figura que es el prototipo del 
mexicano con que se identifica el pueblo" 61 

Como ya sabemos, en un principio cuando Pedro Infante comenzaba a 
incursionar en el medio artist1co este carecia en cierta forma de publicidad, tal 
vez porque aún sus películas no aseguraban ganancias a los productores y 
directores, sin embargo. cuando éste empezó a adquirir popularidad los 
creadores de sus f1lms ernpezaron a difundir mas su imagen, ya que comprobaron 
que era bien aceptado y gustc:lba al auditorio ademas de que también dejaba 
grandes remuneraciones económicas Es decir, con el paso de algunas décadas 
Pedro Infante se convirtió en ObJeto de consumo para el público y negocio seguro 
para algunos. Infante fue uno de los actores mas cotizados de la década de los 
años cincuenta, ya que era requerido por la capacidad histrionica que había 
desarrollado, tanto para la elaboración de peliculas de índole ranchero. como 
para los melodramas o para la comedia 

Lo mismo sucede ahora a través de la telev1s1ón. que es quien le ha 
permitido seguir teniendo vida, gracias a ella se ha reforzado la idolatría de 
Pedro Infante, pues si no fuera por este medio quizó él hubiera pasado por 
desapercibido y tal vez hubiese sido ya olvidado como otros actores mexicanos 
que el medio los conmemora solo a los primeros años a su fallecimiento, pero 
poco a poco van de1ando que su imagen se pierda 

La televisión creó la fama y popularidad de Pedro Infante puesto que ha 
sido o través de ella que la gente lo sigue consumiendo. asimilando e imitando 
por medio de tas peliculas y de todos los persona1es a los que le dio vida. La 
creación de los "estereotipos sociales". le han dado un buen resultado al medio 
para mantener su estnbil1dod económica y su gran arrastre de masas, siendo los 
misn1os individuos quien les d.:i el poder para disponer de su tiempo libre e 
intervenir en sus gustos al presentarles 1m8genes de actores que ya no existen 
y que por rned10 de ellos los hacen sólo admirar o venerar una simple imagen. 

61. FLORES, ALICIA., '"Ya viene el aniversario feliz, Pedro Infante, negocio 
seguro para el video" OVACIONES, p 12 SECCION DE ESPECTACULOS. 
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Cabe citar que la personalidad de Infante, ha quedado plasmada en la 
mente del pueblo mexicano. Asimismo, cada vez que se celebra un aniversario 
más de la muerte del idolo mexicano, aparecen programas especiales que 
aseguran el crecimiento económico de la televisión privada. 

Es necesario reiterar. que et estereotipo social que proyectó el (dolo 
Pedro Infante no fue de un hombre bueno por excelencia, pues si bien vemos en 
sus protagonizaciones que hizo de cualquier estrato social, aparecen también 
sus desvirtudes· mujeriego empedernido, parrandero, borracho, etcétera, 
éstos defectos hicieron que sus cintas tuvieran más veracidad en cuanto al 
sistema de proyecciones e identificaciones que la clase burguesa ha creado para 
generar espectadores pasivos y conformistas. 

La idea esencial del humanismo y humildad que él manifestaba en todo 
momento, hizo que los medios descubrieran que Pedro Infante era todo un líder 
de opinión que movía masas; la imagen de Pedro Infante fue tomada como la del 
líder de los pobres, un ejemplo a seguir por el pueblo, que les indicaba que a 
pesar de todos los problemas y contratiempos de la vida, se podía salir adelante. 
Todas estas ideas fueron "vendidas" primero por el cine y actualmente por la 
televisión que es la que se encarga de hacerlas consumir a los millones de 
espectadores 

Las personas que rodearon al ídolo mexicano. nunca se imaginaron que 
Pero Infante tuviese tanta fuerza y liderazgo entre el pueblo. ni creyeron que a 
raíz de su muerte consiguiera mucho más seguidores y admiradores, es por ello 
que al darse cuenta del impacto que tuvo, los mass media desde entonces 
empezaron a comercializar con su muerte, al hacerlo parecer como el mejor de tos 
humanos y al explotar los buenos sentimientos del pueblo mexicano, provocaron 
que la gente con su muerte lo quisiera aún más, además de obtener un gran 
auditorio televisivo que estaba al pendiente del final que tendria el cuerpo del 
ídolo mexicano Es decir. en vida Pedro Infante no tuvo tanta fama en 
comparación con la que consiguió después de su muerte. en cuanto algunos 
empresarios se dieron cuenta del gran impacto social que éste habia provocado 
de inmediato comenzaron a explotar al máximo su imagen 

Es por ello. que se ha permitido que Pedro Infante siga vigente. ya que s1 
bien sabemos los mass media son los que se encargan de formar y de "destruir" a 
sus estrellas segün sus intereses. y si alguno ya no le sirve simplemente lo 
desecha. dejándolo al olvido e inventando algún otrr.> ido1o para el público. Tal vez 
por eso, algunos actores como. Agustín Lara. Emilio Fernández o Pedro 
Armendáriz, entre otros, no son tan recordados. porque no siguen siendo 
proyectados frecuentemente en televisión como Pedro Infante 

Este medio utiliza un sistema a través del cual ha trabajado durante varios 
años denominado raiting, este se encarga de dar a conocer Jos programas que 
tienen mayor aceptación por el público y el número de auditorio que tiene cada 
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uno, con ello calculan los beneficios económicos que éstos les dejan a la empresa 
por medio de la venta del espacio publicitario. De esta forma determinan si el 
programa gusta y sigue siendo transmitido, en caso contrario buscan por cual 
sustituirlo para no hacer perder clientes y auditorio a la televisara. Es por ello 
que las peliculas de Pedro Infante se siguen proyectando en televisión, porque 
estas le proporcionan todavía ganancias a Televisa y porque aún son del gusto 
del pUblico Es indudable que con el paso de las décadas el astro se ha 
convertido en una mercancía destinada al consumo de masas que responden a 
los intereses de la sociedad capitalista que se han encargado de fabricar, 
conservar y exhalar la idolatría de Pedro Infante 

Cabe señalar que actualmente, el videocasete se ha convertido en otra 
alternativa para ver las películas o documentales a la hora que uno lo elija con la 
ventaja de no tener cortes comerciales. dicho material se puede adquirir en casas 
de renta y tiendas de autoservicio. La venta o renta de las películas de Pedro son 
otra forma de dar a ganar dinero a los dueños de estas empresas 

En tanto las casas disqueras han puesto de moda las canciones del 
idolo, tal es el caso de la compañía Peerles que ha lanzado al mercado una serie 
de tres éllbunes bajo el título de "60 rancheros inmortales" de colección 

No obstante lo anterior, ha habido cantantes importantes de Méxíco que 
han explotado las canciones que interpretaba el ídolo para incrementar más su 
fama. tal es el caso de ManL1el Mijares, que actualmente canta algunas melodías a 
dúo con Pedro Infante, gracias a la utilización de un truco tecnológico. 

Por otro lado, la venta de libros en relación a la vida del ídolo no se 
queda atrás, pues se han escrito algunos como: "Lo que no se ha dicho de Pedro 
Infante". del escritor Gonzalo Mejía Ramírez quien tuvo que relacionarse con la 
familia de los Infante para relatar la trayectoria artist1ca del mito, y el libro "Pedro 
Infante en familia", del dramaturgo Enrique OelgDdo, quien describe las vivencias, 
recuerdos. anécdotas y experiencias relatadas por los hermanos del ídolo de 
México y la Biografia '"No me parezco a Nadie" de Gustavo Garcia que comprende 
tres fascículos donde narra las pertpec1as de Pedro Infante, desde su humilde 
infancia en GunmUchll S1naloa, hastn In cúspide de su estrellato cinematográfico. 

Es asi. que también hasta los vendedores umbulantes se han encargado 
de comerc1al1zar la imagen del actor y cantante s1naloense, pues en cada 
aniversario luctuoso se dan cita ante su féretro para ofrecer camisetas, 
fotografias, gorras y otros artículos con su imagen. 

Como hemos observado hasta ahora, Pedro Infante sigue siendo negocio 
seguro para algunos personas sobre todo para empresarias que ofrecen material 
··nuevo"'. con el fin de que el pueblo gaste en adquirir algún recuerdo de su ídolo, 
es así como el capitalismo de alguna u otra forma explota inmaterialmente a sus 

136 



discípulos para generar ganancias económicas y con ello reforzar el poder que le 
permitirá seguir condicionando a la clase dominada. Es decir, este tipo de ocios 
explican la condición precaria de subsistencia en que se encuentra nuestra 
sociedad y otras que están bajo el sistema capitalista. 

Así es como Pedro Infante sigue prevaleciendo en el mercado 
publicitario debido a que varios medios de comunicación principalmente la 
televisión. lo utilizó en su me1or momento para imponerlo en el pueblo mexicano 
como líder de opinión, al cual pudieran venerar y admirar. En efecto, gracias al 
liderazgo de Pedro este sigue siendo el sueño de cualquier mexicano de obtener 
todo, mujeres. sunpatia, amigos y fortuna, dichos factores constituyen un consumo 
desmedido de lo que nos vende Televisa 

Es por eso que la estrella es un producto formado por el capitalismo, ya 
que con ella asegura la multrpl1cac1ón de sus ganancias "Después de las 
materias primas y las mercancias de consumo material, las técnicas industriales 
debían apoderarse de los sueños y el corazón humano, la gran prensa, la radio, 
el cine. nos revelan desde entonces la prodigiosa rentabilidad del sueño. materia 
prima libre y plastrca como et viento a la que basta formar y estandariziJr para que 
responda a tos estereotipos fundamentales de lo imaginario .. 62 

Los medios masivos de comunicación imponen Jos patrones de conducta 
en la sociedad mexicana a través de la televisión, por ejemplo. en cada uno de 
sus programas nos estan marcando una norma a seguir. ha sido por medio de los 
mass-media que se han copiado casi todos los gustos. actitudes y algunas de las 
costumbres de los amerrcanos: asi como también de los mexicanos, en este caso 
reiteramos que las cintas de Pedro Infante contienen toda una gama de 
valores hrstórrcos. sociales y morales (convenc1onal1smo que le sirven a Jos 
intereses de la clase burguesa) que refuerzan las triJd1c1ones de la mex1caneidad. 
Otro ejemplo muy singular es la temporada de invierno cuando los mensajes 
publicitarios hacen alusión a esta ocasión, presentan a los actores y actrices 
dé3ndose regalos navideños idea que se forma en el 1nconsc1ente de niños y 
adultos lo cual provocan el consumo de todo tipo de obsequios en estas fechas 
por el püblico El medio condiciona al 1nd1v1duo al formarles nociones de 
adqu1sic1ón o de compra. tales 1de.:ls son reforzad.:is por las estrellas televisivas, 
éstas son los mejores instrumentos de persuasión que utiliza el medio en el 
televidente, para conseguir la aceptación masiva cons1gu1endo el cambio de 
actitud en ellos y provocando el consumo 

Lo mismo sucede con una estrello, puesto que ol ser presentada 
constantemente por los medios masivos o por los medios publ1c1tanos, lo hacen 
deseable al pUbl1co y al llamar Ja otenc1ón de éste. la aceptan sin discusión y 
terminan por consumirla, porque lo que el medio vende de ella es su imagen. 

62. MORIN, EDGAR Las estrellas del Cine. p 163 
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Así es como la televisión gana a toda costa por medio de la publicidad al 
vender espacio publicitario y a través de los personajes que presentan (las 
estrellas e ídolos). puesto que de estos venden su ideología y sus actitudes, ya 
que todo lo que es proyectado en televisión es pagado por el público a través del 
consumo que se hace de este medio. 

Nuestra televisión como es bien sabido necesita de objetos o sujetos que 
le reditúen dinero y el pueblo necesita a quien admirar o a quien querer, así nace 
también la idea de crear ídolos y Pedro Infante fue este sujeto que los mass 
media presentaron como un personaje noble, obediente y de buenos sentimientos 
que proyectaba más acertadamente la idiosincrasia de la sociedad mexicana. 

Tal es así, que la popularidad del ídolo no ha disminuido, sino todo lo 
contrario sigue aumentando, pues su recuerdo se mantiene vigente por todas 
partes, cada 15 de abril, los distintos medios de comunicación, sus fans, 
familiares y amigos del ambiente artístico le rinden un homenaje póstumo, 
algunos con el fin de comercializar su imagen, otros porque seguirá siendo su 
máximo ídolo con el cual todavía se sienten identificados al formar parte de este 
héroe mitológico. 

Es por ello, que generaciones van generaciones vienen y la imagen de 
Pedro Infante sigue inmovible. 
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CONCLUSIONES 

Nuestra tesis está integrada principalmente por dar a conocer la función 
que realizó el estereotipo social del actor Pedro Infante en algunos medios 
masivos de comunicación (principalmente la televisión), el cual tuvo sus inicios 
en el eme y posteriormente se desarrolló en la televisión. así mismo conocer las 
causas y efectos tanto sociales, psicológicos y económicos que éstos provocan 
en los ind1v1duos que integran el grupo normativo que rige nuestro país. 

Este grupo normativo está caracterizado por el modo de producción 
capitalista. dado a que en ella existen la división de tres clases sociales: la 
burguesa. media y proletaria, éstas han luchado constantemente por defender sus 
intereses. Sin embargo. hasta ahora ta clase burguesa es la que ha tenido la 
capacidad económica para disponer de los medios de comunicación, con el objeto 
de transmitir sus mensa1es 1deológ1cos que conservan y refuerzan la situación 
sobre las otras dos 

Los dueños de tos medios masivos de comunicación estén integrados en 
la clase burguesa y por ende son los que se encargan de condicionar a la 
sociedad con mensa¡es o figuras prefabricadas que la mayoría de las veces 
promueven valores a¡enos a la realidad No obstante, las estrellas ocupan un 
lugar muy importante en el sistema de identificaciones. porque al momento que 
éstF.IS se incorporan en la vida practica toman fama y popularidad para convertirse 
en lideres de opinión (idolos). su liderazgo las hace adueñarse de los sueños y de 
la conducta del ser humano 

Es indudable que el cine y la televisión como medios masivos, logran 
influir de manera determinante en los 1nd1viduos, haciéndolos cambiar en sus 
actitudes y comportam1entos a través de los estereotipos sociales que llevan al 
conc1ente e 1nconc1ente del hombre, con ejemplos de bondad y rectitud que 
ilustran la concepción del ser humano en cuanto a las ident1f1caciones con los 
estereotipos, personaies a los que dan vida los actores. como lo hizo Pedro 
Infante 

Es así entonces. que el estereotipo social es el su¡eto manipulador que 
sirve de apoyo a los med1os y a la clase pnvlleg1ada. para conseguir que el 
receptor camb1e sus op1rnones sin que este se percate de la 1mpos1ción de ideas y 
del control social que hacen de él ParD que esta función tengo mayor efecto en el 
auditorio. los medios regularmente presentan personajes comunes o parecidos a 
los de la vida c.ot1d1ana. por e1emplo. en nuestra sociedad el personaje que mejor 
o més féc1lmente aceptan es el del pobre. dado a que la mayoría de personas que 
conforman el terntono es gente proletaria. y analfabeta que sólo se deja llevar por 
lo que les transmite la televisión, radio, cine y prensa (med1os masivos de 
comun1cac1ón) Con esto podríamos afirmar que la causa fundamental del éxito y 
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la actual permanencia del actor Pedro Infante, se debió a que la mayoría de los 
personajes que interpretó en sus películas representaban a los de un hombre 
común o a los de la clase lumpen proletariada. 

Con base en lo anterior, cabe señalar entonces que el cine y la televisión 
como medios masivos de comunicación, influyen en mayor grado sobre las 
personas que carecen de educación. dado a que sus mentes están més 
expuestas a aceptar todo lo que les propongan sin que les de tiempo a descifrar 
el mensaje. Esto lo consiguen con ayuda de los efectos psicológicos que 
provocan la sugestión. la persuasión y la subliminalidad que comúnmente éstos 
medios utilizan para inducir al sujeto a adoptar actitudes de pasividad o incluso 
conformismo. 

Por lo consiguiP-nte, consideramos que los medios son aparatos evasivos 
que en gran parte sólo distraen, entretienen y divierten al individuo con sueños o 
fantasías fuera de su 1ntranscendente realidad. Aunque por otro lado. cabe citar 
que dichos aparatos no sólo actúan como generadores de consumo tiempo, sino 
que éstos también desempeñan otras funciones muy impresc1nd1bles en cuanto a 
las necesidades psicológicas del hombre, por ejemplo. aunque por unas horas 
ofrecen compañia y tranquilidad contra las rutinas diarias, asimismo sustraen los 
problemas y sobrellevan el aburrimiento. 

Ante todo este panorama queremos hacer énfasis que tanto la televisión 
como el cine, son los principales medios que condicionan a la sociedad. De 
hecho, el cine fue el reforzador de los estereotipos sociales que actualmente 
siguen siendo utilizados y reforzados en televisión No obstante, estos ayudan a 
darle mayor fuerza al medio y a mantener su poder de impacto entre la 
colectividad gracias a la manipulación que hacen de los individuos, creándoles 
ideales falsos de una vida convencional. 

A lo largo del siglo. el cine ha contribuido a la creación de una cultura 
especifica perteneciente a la clase burguesa simbolos e imágenes que se 
refieren a la vida practica y a la vida imaginaria dentro del sistema de 
identificaciones. Aqui es donde tienen origen ras mitologías y leyendas de las 
estrellas 

A través del cine el actor y cantante Pedro Infante logró ser una 
luminaria de este medio. y podemos considerarlo a él como el claro ejemplo de 
estas mitologías y leyendas. dado que ha sido el único actor mexicano que el 
pueblo sigue recordando con cariño y respeto, puesto que aún con el paso del 
trempo su imagen sigue siendo difundida por los medios, televisión, radio y 
prensa. ya que como se ha explicado a lo largo de nuestra investigación esta 
estrella en cada uno de sus personajes logró proyectar todos los estilos y modos 
de vida de un pueblo como el nuestro que gusta de ayudar regularmente a sus 
semejantes mas necesitados. así es el mexicano. imagen que también ha sido 
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difundida a través de los medios masivos en todo el mundo y que le ha dado a 
nuestro país una proyección internacional. Es por ello, que al encontrar un 
personaje que dio muestras de cariño entre el público, lo adoptó como el 
estandarte en su grupo ideológico y normativo a través del cual podrá seguir 
alimentando sentimentalmente a· un auditorio masivo, que por generaciones ha 
venido funcionando para el mejor desarrollo de los intereses ideológico - políticos 
y soc1oeconómicos del sistema. 

Gracias a la ut1l1zac1ón de este tipo de estrellas luminarias o simbolos. el 
aparato televisivo ha logrado tener un mayor impacto social en todos los rincones 
del mundo. 

Pedro Infante ha logrado obtener un Jugar preponderante en la televisión, 
gracias a la difusión que este medio le hace y el mundo en que lo proyecta y lo 
integra en su programación, es sin duda pues, que su liderazgo en este medio ha 
hecho de él un manipulador de grandes auditorios. 

La telev1s1ón se encuentra diseñada de acuerdo a las actividades sociales 
y políticas de cada país, en nuestra sociedad en donde la oferta y la demanda han 
adquirido un alto grado de consumo, es obvio que este regida bajo el sistema 
capitalista. Es a través de ésta que la clase dominante habla o se proyecta. 
puesto que fue ella quien creó y desarrolló el modelo actual de la televisión 
mexicana para satisfacer sus exigencias y defender los intereses e ideologías que 
regulan la sociedad. 

Pero también cabe citar que casi desde Jos in1c1os de la televisión, la 
publicidad ha Jugado un papel muy importante en la mercantllización de sus 
mensajes. porque gracias a la utilización de Jos efectos psicológicos, ha adquirido 
exuberantes ingresos monetarios Dichos mecanismos son utilizados por Ja 
publicidad para inducir al sujeto a adquirir todo aquello que les sea agradable 
incluso de una manera irracional 

La importancia del cine y la televisión con10 medios masivos de 
comunicación crece a medida que aumenta el nUmero de receptores, es decir, 
cuanto mayor sea la cantidad mayor será la influencia social y el poder de Jos 
emisores 

Cabe señalar. que los estereotipos sociales no han sido modificados, 
ya que siguen siendo los mismos que se manifestaron en el cine, y que 
actualmente la televisión sigue utll1zando para un fin determinado El estereotipo 
que interpretó Pedro Infante en sus personajes, ahora es utilizado por los actores 
de telenovelas. dado a que las actitudes son fé'.ls mismas y en algunos casos hasta 
la forma de vestir, con pequeños cambios, pero la esencia y función siguen 
siendo las mismas: mantener al pUbllco cautivo y a disposición de los fines 
económicos, sociales y políticos de la televisión 
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Pedro Infante funcionó como estereotipo y sigue funcionando ahora como 
idolo, porque los medios masivos supieron explotar su simbología conductual, es 
decir, lo que él proyectaba como ser humano to manifestó en cada uno de sus 
personajes. Los medios masivos de comunicación a raíz de su muerte, lo dieron a 
conocer como el mejor de los seres humanos, el mejor actor, el mejor cantante. 
Ellos fueron los que se encargaron de vender esas ideas al público, porque 
aprovecharon el morbo o interés de la gente por saber de su accidente que causó 
tanto revuelo entre el medio artistico y la sociedad mexicana. Todo esto fue 
aprovechado por la televisión, para lograr obtener mayor auditorio. Al ver la 
respuesta de la gente, descubrieron una nueva forma de explotar al actor aún con 
su muerte, debido a esto su imagen está palpable y sigue siendo un buen 
negocio para la empresa Televisa, el medio que dio vida al "ídolo Pedro Infante" 
en la televisión nacional y al que ahora no tan fácilmente dejará al olvido porque 
ha tenido y desempeñado una gran función entre el público mexicano, tanto la 
identificación masiva, como la imitación de su personalidad. En otras palabras, el 
aparato televisivo fue el que comenzó a venderlo como el personaje de la bondad 
absoluta, dado a este tipo de explotación sentimental y a la humildad que tuvo en 
vida, hizo que la gente de inmediato lo adoptara como el actor que sufrió y el 
mártir de los pobres, dichas cualidades histrionicas lo llevaron a ser el ídolo 
mexicano. 

Por otro lado, de acuerdo a la cantidad que cobra Talevisa por un 
minuto de publicidad (datos tomados del Periódico El Universal Gráfico), nos 
dimos una idea de la gran remuneración que aportan tas transmisiones de las 
cintas de Pedro Infante, ya que este gran consorcio tiene un gran número de 
anunciantes que aprovechan los quince minutos que les otorgan para la 
transmisión de sus productos, y de los cuales entra a la televisara una cantidad 
aproximada de ocho millones de pesos por cada película. variando entre una y 
otra. Es decir haciendo cálculos, con esta cifra el consorcio viene ganado al año 
una cantidad aproximada de más de 380 millones de pesos 

No obstante lo anterior, la venta de discos, libros, videos o material 
•nuevo· de Pedro Infante que ofrecen empresas privadas al público, no se 
compara con las incuantificables ganancias que adquiere Televisa al explotar su 
personalidad. Sin embargo, con esto tampoco queremos satirizar la imagen de 
Televisa, pues si ella no hubiera explotado la imagen del idolo mexicano durante 
40 años, tal vez cualquier otra empresa televisara actualmente estuviera haciendo 
uso de sus cintas para fines económicos y politices. 

Con todo to anterior podemos comprender la funcionalidad de los 
estereotipos, estrellas e ídolos en nuestra vida cotidiana. puesto que son ellos a 
través de los medios. los que nos venden. sugieren e imponen los sentimientos 
humanos de moral. amor, bondad, obediencia, rencor. odio. felicidad, tristeza e 
incluso nos llegan a provocar el llanto. enOJO o nerv1os1smo Los medios conjuntan 
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en una solo imagen. sentimientos. ideologías, gustos e imposiciones que el 
individuo acepta sin protestar. puesto que su función es meramente psicológica
social. 
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