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Presentación 

Esta tesina es un intento de ciar a conocer la vida y obra ele Carlos 
Noriega Hope, su trabajo periodístico cotno director de E/ U11ivc1:ra/ 
//11.rlmdo, y su labor literaria con el análisis de su novela corta "Che" 
Fcrmli, i11vc11/01: l--L111ove/a de /o.r ''.r111dio.r" d11c111a/ogn!fico.r, con el fin de ofre
cer a un posible lector las herram.ientns necesarias para aventurarse a 
conocer a este personaje. 

¿Por c1ué Carlos Noriega Hope? Hnce algunos afias, cuando deci
dí hacer una tesis, un profesor muy c1uerido ele la facultad. me dijo: 
"existen unas novelitas c1ue se publicaban cada setnana en E/ U11ivc1:wl 
Jh1.r//r1rlo; el INBA hizo una recopilación de éstas por ahí de los sesenta y 
parece que son muy interesantes. Por c¡ué no les hechas un ojo". 

Cuando me prestó el ejemplar y me dediqué a ojearlo y hojearlo, 
me di cuenta c1ue había autores c1ue atrnínn tni atención co1110 Arqueles 
Vela, Gilberto Owen, Eduardo Luquín o Antonio Heh.'i. Me di a la tarea 
ele investigar c¡ué eran estas novelitas, có1110 se publicaban, quién las 
publicaba, con c1ué fin, etcétera y, por consiguiente, a buscar las novelas 
en su fortnato original. 

Tenía c1ue recordar ac¡uellas palabras del profesor c¡ue decían: "Re
cuerda, tienes c1ue hacer un trabajo sobre E/ U11ivc1:ml 1/11.rlrado o sobre 
algo relacionado con él (lo c¡ue tú c1uierns). Empieza a investigar c¡uién 
era Carlos Noriega Hope; esto te ayudnr:í rnucho". 

Cuando me dediqué a rastrear a Noriega Hope me di cuenta que 
su trabajo como director de E/ U11ivemil /111.rlmrlo había siclo ifiteresante, 
pues fue un promotor del periodismo culnual en ]\léxico _a través de 
esta revista. Sin embargo, In búsqueda ele lns novclitas en diferentes 
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bibliotecas y hemerotecas no fue exitosa, pues parece no c1uednr hueUn 
de ellns, en su formato original, por ningún lado. 

Por azares· del destino en nlgún pnr de nr'ios hice muchas otrns 
cosns meno"s corltinlrnr con la investigación o la renliznción de unn tesis. 
pero las cónstn1úes palabras ele GE: "ya titt'.1late", me ncercarm~ nuevn
mei1te n la factiltacl y al Programa de ;\poyo n la Titulación, convocado 
por la Di,;isióÍ1 de Educación Continua de la Fncultncl ele Filosoffa y 
Letras. 

El éoorclinaclor del curso me sugirió hncer una tesil1n sobre In no
vela ele Carlos Noriegn Hope "Che" Fcrmti, i11vc11/01; la 11ovcla de los ''.1~/11-
rlia.r" ci11c111ala._1.!rtfjicos, pues justificaba el trabajo la lnbor ele .este personaje 
como director ele una ele !ns revistas ele mayor circulación en ladécadn 
ele los veinte y su novela ciue se publicó en el supleinento La Novela 
Semnnnl y c¡ue, nfortunaclmnente, es una ele las novelas c1ue at'.111 se con
serva en su formato original. 

Quecln pues ngrnclecer infinitamente el recibimientO ciue me dio 
Eclunrclo Serrato en este curso, y mil graciás por dirigir 111is idens y mi 
entendimiento. El estudio ele las l S mejores novelas publicndns en Ln 
Novela Semanal ele El U11ivcnál Ilt1.rtmda ciuedará para un estudio poste
rior. 

2 

TESIS CON , 
_F_AL_L,A ~~_?-~IGE!U 



Introducción 

Se reconoce generalmente c¡ue In prensa tnodernn en !\•léxico nnció con 
el establecimiento de El 1111parcial, ele Rafael Reyes Spíncloln, en 1896. 
J\lgunns ele sus principales cnrncterísticns, como el predominio de las 
noticias sobre los editoriales y In reducción del precio de los diarios 
para alcanzar un mayor público, fueron inspirnclns por el perioclisrno 
norteamericano. 

Entre 1911 y l 914 desnpnrecieron los diarios cnpitnlinos de mayor 
tirnje, nsí como In mnyorín de )ns revistas de espectáculos y culturales, 
desde los populares semnnnrios /311H111ulo 1111.r!mdo y L11Sc111t111t11 h1.r/1uda, 
hasta publicaciones dirigidas a un pi.'1blico más escogido como Reví.ria 
1Hodcma y /l11cJ' 1...ctm.r. Rcvi.rla de Revi.r/11.r fue una escepción: surgió a 
fines ele 191 O y se sosntvo a lo largo del movimiento nr111nclo ele In 
revolución. El hecho importante de Rcvi.rltl de Revi.ita.r es su formato de 
magazine c¡ue luego siguieron otras publicaciones; no obstante c¡ue sus 
aportaciones literarias a In fecha no han sido estuclinclns. 

La prensa porfirinnn fue remplazada tempornhnente por perió
dicos de combate como Nmva Bm, 1...11 Cm11JC11tiri11, El Radimly Gladiadm; 
surgidos ni calor ele los enfrentmnientos políticos y militares entre gru
pos revolucionarios. Cuando terminó In etapa más violenta de In guerra 
se redujo In necesidad ele In prensa pnrtidistn y estas publicaciones decli
naron rápidmnente, así con10 los setnnnnrios. humorísticos (como El 
.//h11izote) o ele \•arieclndes (como In J/11.rlmci1í11 Sc111m1tll), surgidos en la 
mistnn época. 

A partir de l 916, In consolidación del constitucionalismo posibilitó 
In paz, el restablecimiento de uiln vida cotidiana menos precaria y que se 
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emprendieran itúciativas culturales de mayor aliento; así pudo impulsarse 
una prensa independiente dirigida a un público más amplio, rcpi:escntada : 
sóbre todo por dos cotidianos que llegan hasta nuestros días: El U11i/1Cr.ral 
y Excé/.iirn: . 

El U11ivc1:1·rll. "Diario político de la maiiann'', comenzó· a circular el· 
1 de octubre de 1916, bajo la dirección de Félix Fulgencio Palavicini, 
c¡uicn fuera ministro de Instrucción Pública de Bellas Artes en el go
bierno de Venus tia no Carranza~ 1 Desde el primer número de El U11ivc1~ 
sf/I fue manifiesta la postura crítica del diario. La calidad de sus colabo
radores, la diversidad de sus secciones y la contratación de colulrnlistas 
de fama internacional contribuyeron a hacer de BI U11ivc1:ralun.diario 
comparable con la mejor prensa extranjera . 

. Algunas de las compaiiías c¡ue publicaban los nuevos periódicos 
también lanzaron semanarios de información, variedades y espectácu
los, como El U11ivc1:ral Jl11stmdr1 o Rcvi.r/a de H.c1,i.rlas (c¡ue Rafael .1\klucín, 
director del periódico E . ....-til.iim; adc1uirió en 1913, antes de emprender 
In publicación ele su periódico). Al mismo tiempo, varios grupos de 
intelccnmles avecindados en la capital publicaron Gladios, 1~1 Na/Je, Sa11-
Bv-/l11k, //1~~0.r, P<{gfl.\'() y otras efímeras revistas de arte y política, c¡ue 
contribuyeron n revivir el clima cultural afectado por In re,·olución. 

En este trabajo realizo un estudio general sobre El U11iJJC1:l'fll Il11s
!mdo y sobre Carlos Noriegn Hope, director de esta revista c1ue dirigió a 
partir del 111'.unero 148, del 4 de marzo de 1 920. 

En el primer capín1lo, dividido en tres partes, estudio someramente 
la vida y obra de Carlos Noriega Hope. En la segunda parte annfom su 
trabajo periodístico a partir de 1919, cuando se empezaron a publicar sus 
primeras crónicas sobre cinc. Posteriormente, cuando la cotnpnilín edito
ra de la revista El U11iv1m~¡/ f/11.11mdo c1uiso darle una nueva od~ntnción 

1 ;\I fl':>pccto vé:1~c el libro de Pnh1vicini. i\/i l'ida l'tl'0/111io11t1ri11, Edicionc:; Bot:1:;, l\léxico. 1937. 
c:>pcci;1lmc11tc el cap. XXIII ºFumfacic'm de E/ U11il't'r.rt1/'. y cap. XXI\' ºI .u:; inciUcntct> tcig:ico:> Je 
El U11hiersal'. 
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nombró como director a Noricga Hope, c1tiicn se consagró en cuerpo y 
alma a esta rcvist:i, y fue su animador durante cerca de tres lustros.· 

El tercer apartado lo dedico a la aparición del suplemento La.No
vela Semanal de El UJ1i11c1:ml 1/11.rtmrlo, c¡uc se publicó de 1922 a 19.25. 
Noricga Hope fue su animador y entendía que era necesario reanudar· 
la tradición interrumpida de los narradores mexicanos, tanto en la capi
tal como en la provincia, y pensó c¡uc lanzar un suplemento para dar a 
conocer a nuevos creadores era bueno .. Así, El U11iJJc1:rt1I 1/11.rimrlo, la 
mejor revista de aquel momento cn l\Iéxico, podía llegar a ser l:i anima
dora <JUC suscitara la aparición de nuevos cuentistas. 

En el segundo capítulo estudio a Carlos Noricga Hope como ini~ 
ciador de la crítica cinematográfica en !\léxico. . . · . 

Los escritores sobre cinc, hasta entonces poco cxpcrimcntádos en 
México, proliferaron en estos diarios y rc\'istas a veces desde sus prime
ros nt'uncros. Esto respondía a varias razones. En primer lugar estaba la 
evolución de la prensa independiente c¡uc, destinada a \.ivir de.las ven
tas directas y de los anuncios pagados, se enfrentaba a la necesidad de 
atraer un vasto pt1blico; para lograr esto uno de los tnejorcs cam.inos 
era diversificar sus secciones c1uc ofrecieron a los lectores potenciales 
distintos tipos de noticias y colaboraciones de calidad: entre otras, las 
columnas de cinc. 

Los primeros cronistas como Luis G. Urbina,Joséjuan Tablada o 
Amado Ncrvo, c¡uicncs se formaron durante el porfiriato, especulaban 
sobre el impacto culniral que el espectáculo podría llegar a tener sobre 
los diferentes pt1blicos, o bien, se perdían en divagaciones líricas acerca 
de lo c¡uc les sugerían las fantasiosas historias cinematográficas. Ellos 
no pensaban c1uc el espectáculo cinematográfico pudiera llegar a con
vertirse en un arte con leyes propias. 

Después de la revolución, la crítica elaborada por periodistas que 
abordaron al cinc de una manera distinta inauguraron el género que aho
ra conocemos como crítica cinematográfica, de la cual Noricga Hope fue 
iniciador. 
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En el úlúmo capítulo realizo un estudio de la novela corta de Car
los Noricga Hope "Che" Fcrmli, i11ve11/()J; la 11ovela de los ''.rl11dio.r" d11e111t1/o
gnffico.r. Con esta novela, Noricga Hope crea una historia cuyos temas y 
personajes provienen del cinc, de la vida cotidiana, acorde con la 1110-

dcmidad, el bullicio y cambio de la nueva sociedad de las grandes me
trópolis, pero el referente de Noriega Hope no fue la ciudad de !\léxico, 
sino la ciudad de Los ;\ngelcs y, m:ís específicamente, Hollywood. 

Qué cm P./ U11ivm·r!I 1/11.rtmdo y c1uién fue Carlos Noricga Hope 
son algunas de las preguntas c1uc intento responder en este trabajo, no 
sin antes advertir c1ue el enfoc1uc que se le ha dado a esta tesina cst:í en 
relación con la aportación histórico-culnirnl c1uc ha dejado, pues si pcn
satnos c1ue las revistas o los suplctncntos culturales constituyen un 
puente entre generaciones, E/ U11il•e1:1~¡/ 1/11.rtmdo nos deja mucha ric1ueza 
entre sus páginas. Por otro lado, creo conveniente aclarar c1uc el estudio 
c1uc he hecho sobre la novela de Noricga Hope también cst:í realizado 
desde el punto de vista de su aporte a la cultura, pues es una novela rica 
pata un estudio de la época. 
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CAPÍTULO UNO 

·1. Carlos N01iega /-lopc: .1'11 vida y Sii ohra 

Carlos Noriega Hope nació el 6de noviembre de 1896 en Tacubaya, 
D.E, y murió el 15 de noviembre de. 1934 en la rrusrría ciudad, a los 38 
ai'ios de edad. ''- · . , · · · · 

Desde muy joven lo atrajo el périodiim1o, r:Ízónporlá cual; quizá, 
no concluyó sus estudios: apcií:Ís 'ruc;'1násaÚá de)oscstucliC>s:~1é bachi
llerato. La posesión de 1:1 lenguri proóiii y el tCinp'railó 'doininió del in
glés le permitió ampliar sus estudios: Slts constant_es · lécturm< con las 
cuales su insatisfecha curiosidad ampliaba la zona a dom!e'iba :Í t~over
se, le proporcionaron un sólido conocimiento de la lei1gua. Asimismo, 
los viajes por la repl'1blica y sus estancias y recorridos por el vecino país 
del norte lo relacionaron con gente y costumbres de l\·Iéxico y de los 
Estados Unidos, hasta c1ue llegó a conocer a fondo ambos países. 

Se desempet'ió como ayudante técnico de antropología al lado de 
Manuel Gamio, indigenista que se encontraba al frente de la Dirección 
de Antropología de la Secretaría de Agricultura y Fomento en 1918, 
ai1o en c1ue dicha dirección estaba dedicada al estudio exhaustivo del 
valle de Teotihuacan. Carlos Noriega colaboró con el capítulo ''.Apun
tes etnográficos" en la obra La pohlmirí11 del mi/e de Tcotilmam11, publicada 
en 1921. 

Carlos Noriega Hope tenía, sin embargo, otras preocupaciones y 
otros proyectos relacionados con el periodismo y con el dnematógrafo. 
Desde febrero ele 1919 publicó colaboraciones cinematográficas en El 
U11i11c1:1-a/ 1/11.rlmdo, entonces dirigido por Xavier Sorondo, y desde marzo 
en EJ U11ivc1:ral. 
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A mediados de 1919 1-Jipólito Scijas (seudónimo deRafacl Pérez 
Taylor y responsable de la columna de cinc "Por Las Paritallas" de' El 
Uni11c1:ral) dejó su columna en manos de Noricga Hop_e en l_a que_ casi 
sictnprc cotncntnba los estrenos del cinc en la capir.nl. ·. .. · :.· -· · ·. _ -~ 

. El entusiasmo c1uc mostró Noriega Hope por las ciht:l's llortca.mc
ricanas durante 1919 como cronista en El Univc1:rt1lti.ivo su· recompen
sa: el 28 ele diciembre ele ese m1o salió en tren nimboa Lós 1\i1gelcs, 
comisionado por El Uni11c1:ral para c1ue conociera por dentro "la capital 
del cinc". 1 • 

Noricga Hope fue introducido en el ambiente cinematográfico 
por l\fanucl R. Ojeda, un mexicano que llevaba algi.'111 tiempo trabajan
do como extra y actor secundario en el cinc de Hollywood. 1\ partir de 
l 913, Ojeda participó en casi 300 películas hollywoodenses, haciendo 
casi siempre el papel de villano; también fue director de algunas pro
ducciones cstadunidcnscs y, en !\léxico, de ./ll111t1.r !mpimle.r (1923), El 
t1i.rlo de om (1926), Co11.1pimdó11 ( 1927) y El mio.ro de 111dr111ol (1928). Ade
más, colaboró en diversas producciones sonoras y fue corresponsal ci
nenmtogr:ífico de El Unive1:ra/, en Los .Angeles. 

Noricga Hope visitó los estudios de Hollywood al lado de Ojecla, 
entrevistó a las estrellas y a los astros de la pantalla, y escribió una doce
na ele artículos a los c1uc llamó "la capital del cinc", con el subtítulo ele 
"1\puntcs de viaje de un rcpórtcr curioso". l~stos fueron reunidos des
pués conjuntamente con otros trabajos en El 111111/flo de la.r .ro111bra.r. El 
d11e por denlm,y p(J/:fi1em, editado por Botas en 1920. 

La parre tnás sustanciosa de F:./ 1111111do de la.r .ro111hm.r la conforman 
los capítulos en los c¡uc Noriega Hope describe Hollywood. Su propó
sito principal era visitar todos los estudios de Los Angeles y adquirir los 

1 La nota de dcspcdid01 a Noricga l lopc co11fiab;1 en l)UC las cnsc1l:m4'.a!'l del viaje le 
scr\'irfa en el futuro upara tornarse en un maestro de la crítica cincm:tto1-tnlficaº. Esto n1ucstrn 
llllC B/ U11it•t't:r11/lm:-;caba en eso:; tiempos impulsar la profc:.;irnmliz.1ci«'111 Ucl nuevo uticio. Cita
d1, c11 ,\ llJ.!c..·I ~liL111cl l{cndc'n1. l'or !tu pt111lalltt.r de la d11d11d tle ¡\/ixiro. l'etindi.ft11.r dtl d11t 11111tlo. U11ivcr
~kl;ul c..lc ( iuad;1lajara. ( iu:u.blajara. 1995., p. 83. 
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secretos Cle la· técnica y entrevistar a las estrellas cinematográficas. Así, 
Noricga Hope entrevistó a personajes famosos, como IVlabel Nor
mand, Dol.lglas Fairbanks, l\fox Linder y l\fory Pickford, entre otros, y 
,;io il algl~t1os de ellos desempeñarse ante las cámaras. . 

· J\ lgunas revistas, incluyendo /3/ U11ivc1:ra/ J/11.rlrt1do, lanzaban con..: 
cursos para saber ciuién era la actriz del cinematógrafo ciue se conside
raba en l\,Iéxico como "La reina del cinc". Hacia 1919, los artistas ciúe 
estaban en el gusto de la gente eran .l\fory Pickford, Margarita·élark,' 
.l\fae .l\Jurray y Franccsca Bercini. Para 1920 los resultados. demostraban 
c1uc Fr.anccsca Bcrcini, Mabel Normand, Pcarl \'\!hite, Pina IVIcnichelli y 
l\fary Pickford eran las preferidas.~ 

Sin embargo, buena parte de la celebridad de estos hombres y 
mujeres se debía -como escribió Noricga Hope- a las argucias pu
blicitarias de los "emborrona-cuartillas adscritos a cada estudio" c1uc 
narraban "con elocuencia la vida, aventuras y disgustos conyugales de 
las estrellas", y entre esos periodistas no podían faltar los ni.exicanos;' 

Simultáneamente, Noricga Hope pudo "adc1uirir los secretos de la 
técnica" en cuanto a fotografía y mac1uillajc, lo c¡uc le sirvió para cono
cer los nuevos tértninos con ciuc se designaban ciertas actividades pro
pias del cinc; así, E/ 111111/f/o de las .ro111hm.r es el primer libro tncxicano en 
cuyas páginas aparecen los términos .rt11tlio, sets, 111t1k-11p, m.rti11g, m111cm-
1Jlflll, extras (c1uc por cinco dólares diarios hacían "atmósfera en cual
ciuier película") y do.re-11p ("busto o fotografía del rostro y el tórax LÍnica
n1cntc").4 

~ l lclcna Almc1iim. J\.To/t1.r pam /11hi.ít11ri111/1•/ri11r m ,\Uxiro. J."ilmotcc:.1 UN,\~I. i\léxico, 1980, 
t. 11, pp. 1(1 y 148. J\nµ,cl i\lilJUcl cscribiú t.¡uc L'l1 1916 se import:.mm a ~léxico películas c:m1do· 
unklcnscs p<1r una cantkhtd diez \'cccs maye 1r l¡uc en 1915. l •:I pt01hlic11 mctrc1politanc> se nticirnu'1 
cada vez m:ls a hts dnt;1s t.·st:u.luunidcnscs C.JllL' proponían un cinc de distinto tipo lJUC popul:1ri
zaron a ;.1crriccs dl· hclll.•;,,;.¡ no hui11;1. como Pl.';1rl \'\'hite \' l\larv Pickfonl; :;imult:ltu::.uncntc :;e 
dc:;cubric'1 a C:haplin. l)llil.'n rh·alizaría l.'11 popularidad con. el vicio fa\•orito i\lax Lindcr (c1°1111ico 
francés). A. i\lilJUd, J>m· /11.r pa11/11//t1.r .... p. 45. 

1 1\ngcl i\fü1ucl. Por/,1,rpm1/t1lla.r ...• p. 102. 
' /hit! .• pp. 83-85. 
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~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~~~~~ 

De regreso n México, en In primavera de 1920, siguió escribiendo 
crónicas sobre. el cinc mundial y sobre In nctividnd cincmntográficn que 
nncín en los tncxic:inos. 

Ln ágil manera de nnrrnr !ns impresiones qúc hnbín recibido en In 
tierra del cinc, In novedad de enfoque en In visión ele. nc1uel ambiente 
exótico puesto ele modn por !ns pclículns, todnvín silcnciosns, en In épo
ca en que los triunfos de Charles Chnplin ibnn ocupando el prestigio ele 
!\fax Lindcr, dieron n Noricgn Hope el rápido éxito c¡uc cspcrnbn. 

1\lgunos de los nrtículos que escribió, como In entrevista ni púgil 
Jnck Dcmpscy, campeón de boxeo, cstnbnn clcstinndos n numcntnr In 
circulación de In revista crcndn nt1os antes, ni nmpnro de E/ U11ive1:m/. 

Su interés por el cinc lo llevó también n estimular n actores y direc
tores de películas: fue nnimndor cntusinstn de In primera versión cinc
mntográficn de In novela Sa11/t1, de Federico Gnmbon, en 1918. 

Por otrn parte, durante siete ni'ios, por lo n~cnos, estuvo en contac
to con In escena mcxicnnn pnra In c1uc escribió vnrins obras. En E/ U11i
ve1:rt1! l/11.11mdo sólo dio n conocer dos netos de L.a .iwiorila voh111!t1d (l 925), 
y unn csccnn del segundo neto de "Che" Férmli (1926), tnismn c1uc npn- · 
redó en 1923 en Ln Novcln Scmnnnl de E/ U11ive1:rt1/ fltt.r!mdo como 
novela cortn con el título Che fierrt1/i i11ve11/01; !t111ovclt1 de los e.r/tl(/io.r d11c111t1-
lognf/im.r. 

Lns demás obras que vio cstrcnnr con favorable ncogidn del público 
fueron U11t1.flappe1; comedia en tres netos, en el tcntro Virginin Fábregns el 
20 de noviembre de 1925; f!./ ho11ordel lidím/o, drnmn en un neto, tnmbién 
en el Fábrcgns, el 22 de septiembre de 1926, y 1Hm;gt11ila de Ali:;p11a, c~me" 
din en tres netos, en el teatro Idcnl, el 5 de octubre ele 1929. 

Como cronista de cinc empicó el seudónimo "Silvestre l3ónnrd;'·: 
Asimismo, fue nrgumcntistn y director de In pclículn La gn111 11olicit1 
(1923). Perteneció ni Grupo de los Siete Autores Dramáticos, formado 
por Francisco l\Ionterdc, Ricnrdo Pnrndn León, José Jonc1uín Gnmbon, 
Víctor Mnnuel Diez Barroso, Cnrlos y Láznro Gnrcín, de c1uicncs snl
drín, en 1929, Ln Comedia l'vlcxicnnn. 

10 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Entre sus cuentos y novelas cortas destacan L1 gra11dc ll11.rió11 
(1922); La i111ítil Cllrio.ridad (1923), c¡ue incluye un colofón lírico de Fran
cisco l'vlonterde; "Che" Fcrmti i11//Clllor, l....t1 110//c/a de los ''.rt11dio.r" d11c111t1/o
gnffico.r (1923), El honor del 1irliC11lo (1924), con prólogo e.le Salvador 
Novo, y El Chivo c11ca11/ado (1927). 

Simultáneamente al periodismo escribió cuentos y novelas cortas 
(de 1922 a 1927), de las cuales algunas de ellas son malas, incluso él 1T1is-
1110 llega a afirmar en las advertencias de dos de sus libros lo sigúicnte: 
"El autor de estos apuntes conoce, perfcctmnente, su 1nuy rebtivo \•alor. 
Carecen de literatura y son fruto de la labor diaria abrumadora y vertigi
nosa del periodismo'',5 y esta otra historia que escribió;~o1rio palabras 
preliminares a su cuento "Las experiencias de 1niss Patsy'.': 

Dos p:ih1brns: 
Un joven 111clcnudo, huncntablc111cntc vestido, llegó- a la redacd~n. 
-¿Est;Í el sciior ,\rc1ucles Vela? . 
-No cst:í -contesté. 
Y el joven 111clcnudo, frente a n1í, pcr111nncdó largos ri1iriutos Cn silencio. 
~[e 1niraba. ·yo, por 111i parte, no dejaba de verlo. 
-Sctior No riega Hope -<.lijo-, usted t)UC escribe cuentos ya.iic¡tiis~ aun 
cuando es de este país, y desconoce lo c1uc es In litcrntura, plÍ_cdc-ayudar-
1nc ... ¡Necesito un peso! _ : - . 
(El joven estaba ligeramente borracho )"• por ende, decía la \•erd:Íd.) 
Le di el peso. ·, · :·. . ' . 
-Gracias. sciior-1nc contestó-. Usted, c¡~1~ e~ un p~cl-i?d~~~a Sin ~tcrn
tura y c1uc escribe cuentos "'gringos''. sabe lo c1uc,' en )a ~~ida~· ~iSnifica un 
peso para vencer una noche indcn1cntc... · · , ···- -
Y se fue. 
Pienso <1ue este caballero desconocido i· b()rrncho· dijo .tÍnn gran verdad: 
'-Jlle yo estoy lejos ele la literatura y c1uc csc~~I~~: c~~-~~~tO~_ g~1~gOs ... '' 

, . 

-~ < :arl1 ,s N<,ricga l lc1pc. E/ 111111ulo ,¡,.!tu .ro~n/Jnu. el d11~~p~1~r/~11lioJ,' porf11tr11, ,\11Urés li1m1s e 
l lijos, ~léxico. 1920. · , . ' ' 

1
' Carlos Noric..·ga l lopc..-. E/ ho11or.1ltl dtlk11/o;~lhllérc:;"Gdficos e.le E/ U11irtr.r11/ /111.rlrarlo. 

i\h'.:·xico. 1924. p. 55. 
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NoricgaHopc ütilizó algunas de sus narraciones pam adaptarlas 
al cinc y al ~entro 1nc.xicano -tal es el caso de "C/Je" Fermti, i1111c11/01~ 
novela .cortn que escribió en 1923 y la adaptó pam el teatro en 1926, 
cn~c otras- rc)uc, según J. M. Gonzñlcz de Mcndoza, Noricga Hope 
vio estrenar con favorable acogida del pt'.1blico. Al estudiar su obra, se 
ptíede cnéontrar una anécdota simple en apariencia, pero que contiene 
mücha inforÍ11ación histórica que la enriquece para la puesta en escena. 
Los cÍ.1cntos permiten inferir el conflicto propuesto, la psicología de los 
personajes y el manejo de diálogos y monólogos, algunos de los cuales 
pasan tal como están, del cuento al teatro. 

Una personas c1uc ha estudiado a Carlos Noricga Hope· como 
integrante del grupo de los Siete Autores Dramáticos es Laura Nava
rrctc J\faya en su artículo "El grupo de los siete autores: Víctor l'vlanucl 
Diez Barroso y Carlos Noriega Hope". Su estudio se enfoca a Carlos 
Noriega Hope y a Víctor J\fanucl Diez Barroso por ser los c1ue más se 
involucraron con la propuesta pirandelliana y porc1ue al rnorir ellos se 
apagó el 1novimicnto. Laura Navarrete afinna c1uc 

El grupo luchó por ganar espacios, participó en };1 crcnción de la Unión 
de ;\utorcs Dmm:íticos (1923), en la temporada !'ro Arte Nacional 
(1925) y en la de la Comedia l'\lexicana (1929). Quiz:í como sc11aló 
Celestino Gorostiza, su \•crdndcro propósito era crear un teatro 1ncxica· 
no, con fisonotnía r espíritu propios, inscrito en el cm11biantc nnmdo de 
los veinte. Su interés crn 1ncjornr In calidm.1 del tcntro r rclacionar1o con 
propuestas divcnms, n partir de la traducción de ohrns e i1nitación de 
propucsttts tcntralcs, ante la itnposibilidm.I e.le traer a las co1npai\ías ex
tranjeras de \•anguarc.lia. El tnovilnicnto de los pirandcllos ganó espacios 
en las puhlicncioncs e influyó en el proceso tcatrnl de la época.7 

7 1.mara Navarrctc ~laya. "El grupo de lo:.;. siete ;mtnres: Víctor ~l:tnucl Dk~ B:1rro:.;.n y 
C;trlo:-:; Noricg;i l lope'\ Tn1111'!J'"• C11adtr11os dt Tttllro. nueva .:poca. 11\1111. 66. encro-n1ar;:o Je 
2001. Universidad Vcr:.1crmmna/H.utgers University-c:anulC:n. l\lt:xicti. pp. 89-101. 
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Según Laura Navarrete, las características del teatro y de la nove-
lística de Pirandello es . 

todo lo c1uc tiene .<1ue ver con 1;1 crisis moderna de la personalidad y la 
identidad; es decit·, el desdoblamiento)' la supl:tntación de pcrs~ilalidad, 
la pérdiday la bí1sc1ueda de la identidad, la presencia de la m:iscar:t como 
1ncéanisn10 de creación. el teatro dentro del tcntro y la c.xp.cri111cntación 
tanto en la propuesta cscénic:1 con10 en ):~ .conStrucción de pcrsorntjcs." 

Esta propuesta es interesante, pues ·nos servirá para el estudio de 
la novela c1ue analizaremos en el capítulo tres .. 

2. E/ U11ive1:mlll11.l'lirulo; revi.rlt1 ,1:ei11t111t1/ 

En tanto, el 1;ri1~1eÍ: núme~o de B/ U 11ive1:rt1/ J ht.rlmrlo apareció el 18 de 
111nyo cle'·J?17:' Hnbfasurgido en aquellos mios c1ue siguieron a la afu:
mnci6n del: iinp~1lso revolucionario, en los cuales, al desaparecer las 
püblicacio.nes prec~dentes, casi no tenía competidores. El seman:ú:io se 
publicaba bajo In dirección sucesiva de Carlos Gonz:ílez Petia y Xavicr 
Soron~lo (periodistas) y l\[aría Luisa Ross, periodista y colabo.racI<:>ra ·~n 
E/ Mimrlo Jh1.rtmrlo, Revi.rlt1 de Revi.rlt1.r y E/ U11ivm't!I. . 

Cuando l\faría Luisa Ross estuvo al frente de E/ U11ive1:rt1/ 1/11.rlmrlo, 
<Juiso hacer de ésta una publicación hogaretia e insertó en sus páginas 
retratos de clamas y de nitios; estableció secciones de recetas l'1tiles, 
consejos a las mamás, lecciones de bordado, publicó artículos sobre la 
hora del té, cte. La intención era buena, pero la publicación no lograba 
tomar una línea que interesara a todo el pl'1blico. 

Para dar nuevo aliento a E/ U11ive1:ml 1/11.rlmrlo, la compntiía editora 
nombró director del semanario a Carlos Noriega Hope, recién lleg:iclo 

•!MI.. p. 93. 
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de su provechoso viaje a Los ;\ngeles. Justificaban ese nombramiei1to, 
además de sus artículos, lns crónicas cine111atográficns, los reportajes y 
nlgt'.111 pretnio obtenido, como nnrrndor, en un certamen. 

Noriegn Hope llegó n dirigir In revistan partir delnt'.tmero 148, 
fechado el 4 de mnrzo de 1920. Ln jm•entud del director se reflejó en el 
semnnnrio. La trnnsfortnnción fue incesante. Cnda dos o tres nt'.1meros 
Noriegn Hope supritnía secciones, innugurnba otrns, cnmbiabn Ja pre
sentación, introducía 111odificnciones c¡ue renovaban, en cierto modo, 
In revista. 

Mientras Noriega Hope se clesemper1nbn como director ele E/ 
U11i11c1:ml lhtslmdo, otro periodista mexicano, Pedro Mnlabehnr, prepnra
bn In npnrición de un semnnnrio, el cunl snlió un mes más tnrcle con el -
lacónico título de Z1g-Za._~. c1ue viviría dos nr1os. Estn revista fue rival 
digno de E/ U11iJJc1:ra/ fhtslmdo y sirvió de estímulo pnrn c1ue Noriegn 
Hope se supernrn en cndn número de su revista. 

Cuando el semanario Zt;g-Zag sucumbió, en junio de 1922, n cnusn 
de unn huclgn c1ue acnbó con la imprenta donde se editnbn, Noriegn 
Hope brindó generosnrnente lns páginas de E/ U11ivc1:ra/ lht.rlmdo n c1uie
nes colnbornbnn en la extinta revista. Así, .E/ U11iJJcmJ/ 1/11.r!mdri asumió 
el primer puesto en el periodismo más relevante ele In épocn. El espíritu 
juvenil del director, abierto a todns lns tendencias nacionales e interna
cionales -tnnto nrtísticns como políticns-, nunado n un grupo nctÍ\'O 
de redactores y corresponsales, permitió c1ue E./ U11ivc1:ra/ 1/11.r/mdosir~ 
viese pnra In propagación del nue\•o ambiente cultural." ' 

Cnrlos Noriegn Hope fue uno de los promotores del periodismo· 
cultural; se dedicó n él desde los 23 hnstn los 38, eclnd en la qu~ falleció. 
Se consagró en cuerpo y nlmn al semnnnrio E/ U11iJJC1:rt1/ lhtslmdo );.du-
rante cerca de tres lustros fue su nnin1ndor. . · 

'' l .uis i\luri«> Schncidcr. E/ tstlitlt11ti.r1110 o 1111t1 lile1ul11n1 tli• lt1 eslraltgit1. Ct~tmculta. 1\léxico. 
1997. p. SIJ. A partir de este 1nnmcntn utili;,,o h1 invcstiA<1CÍc·m hc111croAr.ífiCa. bien Jucumcnta· 
da. de Schncidcr en lo c.¡uc toca a E/ U11h'C•1:r11/ J/111/1'i11/o. . 
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En el número del 1 O de mayo de 1923 narró lo que representaba 
su victoriosa bntnll~ cada semana. 

Si en algunit ac.tiyidad hmnana se rcc1uicrc intuición, esa acth~idnd es -el 
pcri~~lhul1ó. POr 1nás que la pt·oiclica logre dar los postu1ndos cxnctos, lniy 
un niargcn· Íl~111cn~o, nunca previsto, sic111prc aguardado con paciencia, 
c¡uc nO vacilo en ll~u11ar intuitivo. Y es c¡uc, a la 111ancrn de un ohscn~1dor 
c.lrnmiitico, el periodista sólo ve al ticn1po con largns 111iradns intcrn1ina
hlcS~ ni tic111po, que cst:.i sic111p1·c prcilado de noticias. 111 

Noriegn Hope define esa intuición como "el sexto sentido que 
nos indica lo q11c c.rpcliodístko", y explica: "E/ U11ivcnr1/ Jh1.rtmdo se hace 
solo. Es decir, va sedimentándose cada ocho días gracias ni proceso de 
In intuición, hasta plasmar cada nt.'1mero. Como todas las obras del pe
riodismo 111oderno, es una obra con1(111." l\Jás adelante dice: "Los pe
riódicos tienen c¡ue renovarse y mientras ese nfñn de renovación sen 
más perfectible, el periódico será mejor I · .. ] La taren es bastante pesa
da. Lo más fácil, renlmen te, en un periódico ilustrado es guardar una 
proporción juiciosa, una ponderada arquitectura, en cada número". 11 

Escribía esto n los tres años ele dirigir In revista fundada por un 
activo hombre ele empresa, el ingeniero Félix FulgencioPnln\•icil1i, di
rector del diario F'./ U11ivc1:ra/. 

Cabe mencionar In opinión ele l\fonuel. 1-Iortn, periodista ele In 
época y director de E.11-lcm/d() 1/11.rtmdo: · ·. .' 

t.-•':.~ 
\"o t¡uc conozco los 111il ol?stoícu-lo~_.dcl ~f1~·~?-~)~s.·::~H~-~~~friiac::;:'.~i_n -<7uCi1t~, 
las ingratas vigilias, lns carreras loc;t~-.t~·ii~ }•~ .1l~t:l~c;liJ'ó~!.t~Íi"~~-}; CfrCíJo~.t~nzgo 
aincno, ad111i1·0 n1uy ~inccnu~1c11Íc l:~-.-Ot)n<~~ilti,;.;id_;<1)·~-~--~' .f..!'Íiversa/_//~ú .. _ 
frado. Carlitas Noricga Hope,· infiitig:;l)Jc;y:,r;.1;;¡;toso:: rrnnsfo~mó por 

. -'. _~:.:>:.·. ~~--~;: -· .·-: /: ..... · ; . ··-~. 

111 ~. 1 ~I tllf 1Jcrno pcriu_L.Ú,smo. ~:~~111~~;'· ~~ 1'1~1C~ E/ U11/1't'r.st1/ J/¡11/nlflo". El U11iloer.111/ l/11.1/rudn. 
ufü1\'l.11(1111.-313. 1 O dc m:1yé1 ~c. Í923. pp:· 1(,.17: · 

11 lbitl . ·.-
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co111plct~ esta iinportnntc puhlicaciéu1 hasta colocarla ,en el prinier sitio 
de la rcpt1blica." 

En unos comentarios publicados en el número del 29 de septiem
bre de 1921 ~· Cai:los Noriega Hope hizo lo c¡ue se podría llamar sú pro~ 
fesión de fé: "El ·ideal de esta revista es un id¿fi¡ frívolo y moderrio, 
dondeJns cosas trascendentales se ocultan bajo üna agradable supcrfi
cialidactP6rc¡ue es indudable c¡ue todos los periódicos tienen su fisono- · 
niía y su :espíritu, exactamente como los hombres."IJ 

· l 11dica algunas de esas modalidades y agrega: "Los hay frívolos )' 
aparenteinente vacíos, pero c1ue guardan, en el fondo, ideas originales y 
imn humrina percepción de la vida. Quizá este semanario, dentro ele. slÍ 
espíritu frí\,olo, guarda el perfume de una idea." 14 . 

. ·carlitas -como solían llamarlo sus amigos cercanos del periódi
co~ había acertado en rodearse de un activo grupo de gente joven. 
José l\faría González de Mendoza los describe así: 

~larca .t\urclio Galindo sabía de cinc ... Óscm· Lehlnnc" trataba todos los 
lemas con igu:1I facilidad. ;\ ;\rc111clcs Vela lo rescrvaha a la alrn literatura 
r en la revista escribía nrticulos atractivos para todos los lectores. "Jacobo 
l)alcvuclta" estaba :tiento a dar a conocer cosas y hechos curiosos; para 
él lo excepcional era lo ordinario f •.• f En las p:iginas de E/ U11iver.ra/ l/11.r
lrad<J se adiestraron 111uchos jóvenes cuya ulterior produccié>n literaria 
habría de ganarles 1ncrecida notoriedad .. :\lli vieron la luz los pri111cros 
escritos del 1nnlavcnturado original poeta y novelista Gilbcrto Owcn; 
.:\lcjantlro Gó1ne"- ~Iaganda. Celestino Gorostiza ... Leonor Llach, .:\n
tunio .Accvcdo Escobcdo( ... J Celestino I-Icrrera Fri111ont. 1·; 

1 ~ ¿<:1">1110 :>e hizo u:>tcd pcriodi:>t<1?. f!./ U11it't*1:rt1/ l/11slr11rlo. m1o VI. nl1m. 300. 8 de febrero 
de 19.23. p . .29. 

u< :11111t.·ntaric1:> del <.lin.·ct<>r 1<:0lrlc1~ N11ricµ,n l l<1pcl. BIU11Íl'fr1al l/11.rlrmlo. :?9 de :>cpticm· 
hrc de 1921, p. 10. 

1
' lhir/. 

"J. i\I. Conzo\k•z de i\lendrnm. Carlo.r J\!olit•.!l' /·lopt' /S96./9J-I. JNll1\~ i\léxico, 1959. pp. 
35-36. 
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Los artículos de Noriega Hope sobre Hollywood produjeron un 
aumento en la circulación del semanario. Uno de los rasgos característi
cos del 1/11.rlmdo -éomo algunos a veces solían llamarlo y terminó lla
mándose--' fue su atención al cinc. Desde c1uc Noriega Hope se ocupó 
del semanario impuso la costumbre de reproducir fotos de actrices de 
Hollywood en la portada y en muchas páginas interiores; estimuló tam
bién a "cineastas", actores y directores de películas, como crítico y co
n1entarista de "ese pec1ue11o arte c1uc tanto amarnos", según palabras ele 
J\farco Aurclio Galindo, c1ue Noricga Hope citaba humorísticamcnte.w 

Marco .Aurclio Galindo retomó la crítica cinematográfica objetiva 
en las páginas de E/ Ulli11c1:ra/ 1/11.rlmdo, E!./ UlliJJc1:raly El klmulo (vesper
tino dirigido por Martín Luis Guzmán ele 1922-1923), además en el 
semanario Z{g-Zt(t!. 

Galindo fue un tenaz crítico cinematográfico a veces oculto bajo 
seudónimos como "Gallinito", "l\Jike Arthur Goodfoot" o "El cronis~ 
ta más pec1uc11o c1uc pudieran ustedes encontrar". ·. ·~·=·;=.· ,· > 

En el peregrinaje de estos jóvenes dedicados a· cscri.bir•.sob.rc. el 
cinc se unen los cuentos de Juan Bustillo Oro, 17 los cuales 'pu'sicrO:n en 
boga el rclnto de an1bicntc cinc111atográfico. -. .-·· ... ,:-.-.--' ·-,_:_· . 

. Aparte del grupo de jóvenes cronistas ele cinc qlie tuvic.ro'ticabida 
en las páginas de E/ UlliJJcr.ral 1111.rlmdo, se incorpor111{ iñi11bién los 
estridentistas, grupo que nace e irrumpe en los i.''iltimos días del mes de 
diciembre de 1921, con la aparición de la hoja volante /ld11t1! Nº 1, 
redactada y firmada por l\fanucl l\faples Arce. Arqucles Vela, que sería 
con el tiempo el prosista por excelencia del cstridentismo, formaba par
te de la redacción de E/ Ullivc1:ml I/11.rlmdo desde comienzos de 1922. 

1\rc1ucles Vela publicaba artículos y crónicas con un tono moder
no manifestado por una ruptura con el léxico periodístico tradicional, a 

lt• 1\n,1.tcl l\lic.1ucl. Porlt1s pr1111i1/h1.r .•.• p. 83. 
17 Puhlic:1dn:-o en IS 11ot't'lt1.r de BI U11il'ersal l/11.rtrado 1922-1925. INHA. l\IC:xico. 1969. 
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la vez 'lue por una sensibilidad particularísima en el enfoque del objeto 
tratado rademás por una amplia información sobre la literanira nacio
nal y europ~a; en especial la francesa. Luis l\fario Schncider afirma" que 
después de muchos años puede sacarse en conclusión que el estriden
tisn~o no hubiera logrado la difusión 'lue tuvo si no hubiese estado 
Noriega Hope al frente de Fil U11ivcnal lh1.rlmdo. 1" 

Una de las características 'lue daban agilidad a este semanario era 
la serie de encuestas breves con escritores y los temas polémicos y de 
actualidad. El 30 de noviembre de 1922, el semanario consulta a un 
grupo de escritores acerca del estado actual de la poesía en l\Iéxico. 
Entré los entrevistados se encuentran Maples J\rce, el Doctor J\tl, 
Gregorio López y Fuentes y Enrique Fernández Ledesma. Otra en
cuesta, realizada siete días después por Febronio Ortega, el más hábil 
de los reporteros de El U11ivc1:ral 1/11.rlmdo, rei.'111e la opinión de una serie 
de escritores de distintas generaciones bajo el tema "¿Cuál es el escritor 
más malo de J\léxico?" 19 

La polémica acerca de la poesía y la narrati\'a comenzaba a mani-
festarse en las páginas de El U11i11c1:ral lh1.rlmdo. " 

IK l.ui:.; ;\lario Schncidcr. Elt.sttirlr11liJ1110 .••• p. 59. l .uis :\l:.trio Schnl'idcr en :.;u libro c:-:cribi(> 
c.¡ul .. :;in cxccpci«'111. iodos los l.':·aridcnthaas cumulo rccucrd:t11 ni sc111:111ario de :tc.¡ucllo:-: niios lo 
hacen con nµ,radccimicnto por haber sido "h1 l111ica tribuna dc:I periodismo n1cxic:1110 c.1uc :tco· 
µ,it> con simpatía su:; idea:.; rc11ov:ulor.1s''. Scµ,l111 ;\laplcs Arce (c:I pol.'nt dc.:I J.!íUpo l.'Stridcntist;1), 
no lmbfo m:l:.; c.¡uc dos µ,ro111dcs ~rupos en :\léxico: .. ¡., fol:mgc cstridcntista y la falange de los 
J:uncca:t.ucla:-; literario:-;'\ rcliriéndosc :1( grupo dl.• l .u:-; ( :ontempor;\ncos. lJllicnc:-> por Sll l:trg,a 
tm:->ccndcncia y su mirada puc:->ta en l •:urupa tenían m:is éxito y t.•r;m m:is leídos. Luis 1\lotrio 
Sclmcidcr. ••Jntroducci("m .. :1 E/ t•.r11idm1i.m1tJ. l....11 "'"~~11111rli11 /ilerr11ir1 1•11 i\/é..,·im. UN,\M. 1\léxico. 
1999, pp. X y XI (Bihli11tl.'Cll dc.:l Estudiante Uni\0 l.'rsitario. 129). ,\simismo. cuam.lo dcs:.tparccic
ron lo:-> e.los 1"1rg:mus de difusic'111 dl.· los t.':·otridcntistas ¿-Jd1111/ e lrrwliador. los estric.lcntist:ts se 
:1p11y:1n111 en B/ U11irf'l:r11/ J/11.rln11/n "para dar a l."111111ccr m1súlc1 a lc1s poetas t.•xrr;mjcros. descono
cidos en el ;1mhie11tt.'. sino para publicar sus ohras y difundir sus conceptos del nuevo :lftc. 
1\lam1cl ~laplcs ,\n:c tuvo una p:igin:1 literaria a su cargo en E/ U11i1"1•r.r11/ 1/111/rwlo l.JUC titulú 
º'Dioram:t cstric.lcntist01 ... J/Jitl. p. XVII. 

l'I lhitl. PP· 60-61. 
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Las continuas y sorpresivas encuestas, reportajes y artículos publi
cados en El U11ivcnal f/11.rlmdo, He vis/a de gcvi.rla.r y otros diarios.en el afio 
de .1924 permiten contemplar In variedad de debates literarios. 

El 20 de noviembre de 1924 apareció publicado en El U11iJ1Cm1I I/11.r
lmdo una nota finnada por "José Corral Rigan" -seudónimo que encu
bría tanto a Carlos Noriega Hope, a 1\rc1ucles Vela y a Febronio· Orte
ga...:..... titulada "La influencia de la revolución en nuestra literan1ra". El 
artículo, segi.'111 palabras de Schncider, esconde cierta violencia ni afirmar 
'lue "Los escritores de la Revolución no son los c1ue es.tuvieron en la 
Revolución". El nrtículo, ambiguo, resulta interesante por lo que lo cito 
i11 c:,:lc11.ro: 

Los escritores de vnngunrdia no han tenido tic1npo de nada. Apenas han 
tenido tic1npo de surgir de ese caos de toda renovación. De esa renova
ción <le In c1uc no ha}' 1n:ís c¡uc un precursor c¡uc es Lópcz \'ciare.le ... De 
esa renovación c.1uc acentuó ~Iaplcs .Arce y <JUC han continundo otros 
-no 1nc refiero n los dcl 111ovi1nicnto cstridcntista- hifurc:índosc por 
personales senderos estéticos por la inercia 1nis1na de la Revolución. 

Tahhtda. Sahpndor No\'o, t..:.yn .. raniy:t, Xavicr Yi11aurrutia, son un 
producto literario subconsciente del n10\•imicnto revolucionario. 

La rc\•o1ución tiene un gran pintor: Diego Rh•era. Un gran poctn: 
~lnplcs .r\1·ce. Un futuro gran no\·clista: ~Iari:tno .o\zuel:t, cuando escriba 
la novela de la revolución. 

¡ ... J \• cst;ts cuartillas no tienen otra sentencia y otro lt:i/·1110/iv c1uc 
el de esclarecer ese error en c1ue se afcrnm cicrtns afinnacioncs conside
rando el n10\•it11icnto renovador en nuestra literatura con10 una dosis 
prohibida, y con10 una adaptaci6n de otros 111ovitnientos c1uc surgieron 
en Europa, sin este coraje con que tiene c¡uc orientarse c1 nuestro ... ~0 

Justo un 111es 111:\s tarde en c1ue Noriega Hope publicarn su artícu
lo, Julio J iménez Rueda da a conocer su artículo "El afeminamiento de 
la literatura mexicana" en las páginas de El U11ivc1:ral, y con él se inicia 

~1 l .uis ~l01ri<> Schncidcr._ "l~I V<lllAU:lrUism<>º, en Rup111n1J' ro11tit111it!"d. L1liten1/11m111t'.,1ttl· 
"" ,.,~ polll11ir"· FCH. ~léxico, 1975. pp. 160-161.. 
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unn interesante polémica. Luego de npuntnr "<¡uc nuestra vidn intelec
tual hn sido. siempre nrtificinl y vnnn", se pregunta "por c1ué este l\•Iéxico 
nuevo cnrcce de unn expresión c1uc lo testimonie''. l\[ás nclelnnte escri
bió que se cxtrni'in de c1ue en catorce ni'ios ele luchn trnnsformnclorn "no 
hnyn npnrcciclo In obrn poética, nnrrntivn o trágica c1ue sen compendio y 
cifrn de lns ngitncioncs del pueblo en todo este periodo de cruenta gue
rra civil, npnsionncln pugnn de intereses ... el pueblo hn nrrnstrnclo su 
miseria ante nosotros sin merecer tnn siquiera un breve instante de con- · 
tctnplnción''.21 

Francisco 1\-lonterclc dio respuesta nJiménez Ruecln en su artículo 
afinnntivo "Existe unn liternturn mexicnnn viril", publicndo en lns-tnis
mas páginas de E/ U11ivc1:ml. Monterde nfirma que "existe en In nctl1nU- · 
dnd unn liternturn mexicnnn viril que sólo necesita, pnrn .ser conocida 
por todos, de unn difusión nfcctivn". 

Sin cn~bnrgo, está de acuerdo con J iménez Rucdn en, 

en c.1uc falla paralelo de cdticas ... faltan verc.lac.leros críticos 1ncxicanos, 
críticos en ejercicio constante, que se encarguen de orientar al pl1blico 
sobre los nuevos \•alares, no con si1nplcs notns bibliogr:ificas hechas con 
titnic.lcz r con1placcncia; críticos e.le literatura que analicen r seleccionen 
las oh ras, para desechar las iniuiles y entregar al lector su juicio sobre las 
c.1uc poseen algí1n tnérito. En una palabra, falta c¡uicn elabore las frasés 
c¡uc consagran l:1s <.JUC el pithlico -la tnasa- se encarga e.le repetir 
creando así la pnpuhuidac.1, ya c¡uc no cst:i c:tpacitado para fonnarsc asi-
1nis1no una opinic>n sobre las nuevas obras. 

Por ello, por falta de critico", el público de ~féxico no lec la" ob111s 
mexicanas; prefiere coanprar las cxtmnjcras que vienen P.rcccdidas del 
prestigio e.le que las rodcnn los críticos e.le otros paises.:?! . 

1\ l\lontcrde lo c1ue le intercsnbn discutir e~n In imporrnncin de un 
novelista npcnns conocido, como lo cm l\faririno Azucln. l\•Iontcrclc 

" l/Jid .• pp. 1 íol-163. 
"J/Jid .• p. 164. 
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cuestionaba c1ue fuera el mismo Azuela c1uien editara sus obras-en im
prentas económicas para regalarlas. El optimismo de rvionterde le hace 
tener fe en In literatura mexicana, en una "viril literatura n1exicana" 
atinc1ue "no haya críticos c1ue In descubran y co111enten".2 ' 

El periodismo no desaprovecha la oportunidad de especular res
pecto a estos debates c¡ue podían rendir óptimos frutos. Bl U11ivc1:1;,¡ 
lht.r/mdo anunció en sus páginas la publicación ele L..1J.r de ahqjo (obra 
publicada por primera vez en El Paso, Texas, en 1916) el 29 de er1ero de 
1924 en el suplemento de La Novela Semanal. 

-Cabe recordar c¡ue E/ U11ivc1:1·a/ lht.r!mdo descubre a tvfariáno .Azue
la, y c1ue este descubrimiento incide en In importancia de In novela· ele' la 
Revolución. 

Carlos Noriega Hope se convertiría así en el nuevo editor de Los 
de ahry(J, aunc1ue vale la pena resaltar c1ue los estridentistns fuero11 los 
primeros en publicarla en forma verdaderamente seria en 1927, cuando 
l\fanuel l\faples J\rce se encontraba colaborando en el gobierno del 
general 1-Jeriberto .Jara, en Xalnpa. 

La intensa actividad perioclistica c¡ue se venía dando desde los prime
ros mios en c1ue Noriega Hope tomó las riendas de B/ U11ive1:ra/ l/11.rtmdo, y el 
fuerte impulso c1ue dio a la revista, motivaron c1ue el día 2 de novie1nbre de 
1922, ésta.comenzara a publicar un suplemento titulado "L.1 No\•ela Sema
nal de E/ U11iw1:1Y1I J/11.rtmdo", el cual aparecía los jueves de cada semana, 
desde 1922 hasta 1925, afio en c¡ue se dejó de publicar. 
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Porradn de E/ U11ir1•1:ra/ !/11s/nulo del jueves 5 de diciembre de 1920 
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3. La Novela Semanal de El Universa/ 1/11.rlrado 

Párrafo aparte merece La Novela Semanal de El Ullive1:ral llllslmdo rega
lada como supletnento durante varios mios y de cuyos ejemplares, por 
desgracia, no parece quedar huella en ninguna parte.24 Carlos Noriega 
Hope se propuso, desde 1922, estimular a cuentistas y novelistas. El 
U11ive1:ral J/11.1'/mdo convocó a un concurso c¡ue fracasó porque ninguno 
de los cuentos recibidos mereció el premio, aunque el jurado optó por 
repartirlo entre los cuatro c¡ue juzgó tnerecedores de tal recompensa. 

Posteriormente, Noriega ]-Jope resolvió ofrecer a los lectores de 
131 Ullive1:ral lht.rlmdo un supletnento literario, narrativo, que se llamaría 
Ln Novela Semanal, a semejanza de series análogas que exisúnn en 
l\lndrid, como L..11 Novela Co1'/a, revista semanal literaria publicada desde 
1916 hasta 1925. Lt1 Novela Se111t111t1/., c¡ue apareció desde 1921 hasta 
1925 y L..11 Novela de f-fqy, publicada de 1921 a 1932.25 

Estas revistas, de pequefio formato, sumaban indistintamente en
tre 32, 48 o 64 p:íginas. L.11 Novela Si•111t111t!I, por ejemplo, incluía ilustra
ciones, excelente papel, todo ello cobijado con una impresión clara en 
tipos vistosos. En sus inicios lucia en In portada la fotografía del autor 
de cada texto; posteriormente cambió el disefio para incluir dibujos 
alusivos nl tema de In noveln.2

'' 

Noricgn Hope retomó esas ideas para dar a conocer en !\-léxico un 
semanario con características semejantes. Es decir, La Novela Semanal 

~ .. l .us t'mic11s novc.:h1s c.1uc he cncontr:ulo l.'11 su formato orig,inal son lit de C::trlos Noril.·~a 
l lc1pc. "(_/1r" Fc•rrali, h11'1°11/ot~ !t1 mu•rlt1 d1• lo.1 ·~rlmlio.r" d11m1alo._r,11!fiau. J>uhlic01ci<mcs l .itcmri:u• de 1~1 
Unh•crsal llustrndo, ~léxico, 1 CJ23. lllll-' se cncucntm en la biblioteca del Instituto ~lora: José 
Juan Tablada. l.....tt rt111rrrtdó11 dr lo.r 1iloltu. El Universal llu:-arado, !\léxico. 192..J. y José i\larfa 
(i1111zoílez de i\lcmlrnm. La /111111'°"1•l 1!f!/lt1: '"'"""' a111t1111t'Xil'tl1111. El Universal Ilustnu.lo. i\léxico. 
1925.1.¡uc se cncul.'ntran estas \1ltimas en 1.:l lnstituto de ln\'L'stigaciom:s Filolc·1Aic11s. 

.:~ En . \ q.~l'tt1in:1. durante la dC:·c;1d;t dL· los vl.'intl.'. también tuvil.'ron gran impuh;o las 
non·lots Sl.'manali.:s. ,\Aradl.'i':co la informnciún" ( iustavo Jiménl.'Z. 

:r. \' C:·asc Fl.'dc.:rico C ~arl11s Sainz dl.' ltohll.'s. L11 ¡u11111o;ió11 dt' "El C11mlo S t'1111111111': 1907-1925. 
E:-ipasa-C:1lpL·. i\léxico. 1959. pp. 5·1-93 (C:ok·cci1·1n ,\ustml). 
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de El U11iJJC1:1"(ll 1/11.rtrrulo estaría conform.ndo por cucntoso novelas cor
tas c1ue oscilaban entre 32 y 64 páginas, así como la ilustración .en por
tada del autor. 

E.n el cultivo del relato se había producido m~ .corte dentro de In 
literatura mexicana. Fallecidos Gutiérrez Nájera c11··.1s95. y 1\'1imi.r en 
1 908; silencioso Gamboa desde 19.13 y muerto RnfaCJ. Delgado en 
1914, casi únicamente escribía novelas José Lópcz Portillo y Rojas .. En 
el cuento, esporádicamente aparecía, en. alg(m certamen, J. Rafael Ru
bio, en Lagos de Moreno, Jalisco, )' en México )' Jos Estados Unidos, 
después, l\fariano Azuela, aislado; exploraba las dos formas narrativas. 

El matizado agotamiento de la novela justifica la aparición y pro
liferación de tantas publicaciones dedicadas al relato breve. Segt."m Joa
quín de Entrambasaguas, 

La novclís1icn de este periodo, pese a las extensas novelas lJUC se publi
can .. tienden il densificar el arte narrativo, a fo1ncnt:tr dos géneros dife
renciales c1uc, nparccidos untes con creciente prcfcrcncin. to111an un itn
pulso cada vez 1nayor: el cuento r la novela corta, c1uc llegan n tener una 
111is1na técnicn con diferencias de extensión, en contraposición a lo c¡uc 
sucedía antes, cuando la novela corta no se hnbia definido con10 un géne
ro especial, y el cuento, en los protagonistns del siglo XIX. tenia una tno
dalidad inconfundiblc.17 

Noricgn Hope entendía c1ue cm necesario reanudar la tradición 
internunpidn de los narradores n-¡cxicanos, tanto en la capital como en 
In provincia, y pensó que lanzar un suplemento para dar a conocer a los 
nuevos creadores mexicanos era bueno. Así El U11ivcr.ra/ lht.rlrado -In 
1nejor revista de ac1uel momento en l\Iéxico- podía ser la animadora 
que suscitara In aparición de nuevos cuentistas. 

Hacia 1922, Torres Bodet comenzaba a advertir que 

'!7 .Jo:u.¡uín de Entr.tml>:1~:1Aua~. L1.r 111rjorrs 11orelt1s ro11/tw1poni11e11S. Planeta. Barcelona. 
1959, v11l. IV, p. XVIII. 
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las revistas literarias eran el agente 1n:ís adecuado para la pro1noción cul
tural y c1uc resultaba la opción lógica en un inedia en el cinc los const11ni
dorcs de literatura libresca eran n1ínin1os y en el que las ediciones ('¡uc 
solían ser de 300 ejemplares) abultaban las bodegas de las librerías hasta 
'lue el duetlo se decidía poi· un rcn1ate. Las rc\ristas, en c:unbio, funciona
ban co1l10 suced<ineos eficaces puesto 'JUC circulaban nuís y llegaban 111:\s 
r:1pid:uncntc a los lectores adecuados gracias al gancho infortnathro c¡uc 
solían tener respecto a no\redadcs cditorialcs.1K 

El 2 de noviembre de 1922, Carlos Noricga lanzó el primer númc~ 
ro de La Novela Semanal de E/ U11i11c1:rt1! I/11.rtmdo, un cuadernito cosido. 
fuera del forro del semanario de 12 x 16 cm, con el que se ayudaba a 
csti1nular a los autores de cuentos y novelas cortas, por entonces 111uy 
c!'\casos. 

Las páginas de E./ U11ivc1:ra/ lhtslmdo -haciendo honor al título
sc ilustró con colaboraciones de Carlos Barrera, Carlos Noricga Hope, 
Francisco l\-Iontcrdc, Gregario Lópcz y Fuentes, Arquelcs Vela, Félix F. 
Palavicini, l\fonuel Gamio, l\Ianucl 1-lorta, Francisco Zamora, l\farco 
J\urclio Galindo, José Lópcz-Portillo y Rojas, Daniel Cosía Villcgas, 
Xavicr !caza, Jr., J\ntonio 1-lclú, José Juan Tablada, Eduardo Luquín, 
José l\foría Gom~álcz de Mcndoza, Gilbcrto Owcn, Juan Bustillo Oro, 
entre otros. J\simistno, cada novela aparecía ornamentada con ilustr:í
ciones de CJ\S -Guillermo Castillo, dibujante y humorisfa, que des~ 
pués empicó el pscudónimo "Jt1bilo"-, Gabriel Fcrnándcz Lcdcsma, 
Fernando Bolai1os Cacho, Duhart y Audifrcd, dibujante c1uc se dio a 
conocer en la revista Ziz.-Zt1g. ·.. . ·· ·· .. · ·· 

J\sí, Carlos Noricga Hope logró reunir durante casi ti:cs :íñas·a ün 
gú1po de jóvenes escritores como l\lartíncz Nolas~o ~)u~ Í10 tenía 
trayectoria literaria-, y a otros l]UC ya eran conocidos en otros géne
ros, como el cuento, ensayo, poesía, crónicas de cinc, traducción, guión 
de cinc, novela, etcétera. 

:M C :it;ulc, pc1r C_ i uillcrmc1 ~hcridom. l..n.r C.011tt1nponí11ro1 t!J'fr. FC:H, ~ léxicc>. 1993. p. 120. 
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El primer i1i.'1tnero de La Novela Se111anal contenía' La co111cdit1la, 
novela inédita por Gustavo l\fartínez Nolasco, con ilustraciones deAu
diffred. Al pie del cuadernito decía: "Publicaciones Literarias de E/ 
U11ivc1:rr1/ 1/11.rlmdo". En la cubierta, i111preso con tinta azul acero, el retra
to del joveil novelista. 

Al presentarlo, Noriega Hope afirmaba en el prólogo: "Un verda
dero esfuerzo para E/ U11ivc1:wl 1/11.rlmdo esta nueva sección. No se escn
pnr:í a nuestros lectores c1ue el hecho de conseguir cada se111nna una 
novela corta de autor tnexicano representa, por 1-Íuestra parte, un es- · 
fuerzo sencilla111ente colosal, ya c1ue en l\Iéxico muy jJoc.os cultivan con 
éxito este género literario." · 

l\l:ís adelante agregó: "l\fartínez Nolnsco.no tiene, hasta la fecha, 
historia literaria, pero esto no importa ¡ ... J 11osotr;;s lo dn111os n cono
cer al público con verdadero placer, puestO qúe In labor de esta re\;ista 
no es la de incensar n los consagrados, sino .la de enalte~er a los humil
des, a los desconocidos c¡ue principian a recorrer el sendero".29 

En las páginas de la revista E/ U11i11cr.rr1/ Jh1.rlmdo, Carlos Noriegn 
Hope anunciaba la gran acogida <¡ue había tenido Ln Novela Semanal, y 
escribió: 

No vmnos a darnos elogios dcsntcdidos. No tcnc1nos ncccsidm.l de rcctt· 
nir al autobo1nbo ¡ ... J l-Inccntos esta nfirmación categórica debido a las 
siguientes razones: La Novela Sc1nanal. editada en forn101 scn1cjnntc a la 
nuestra. ha existido en Espai\a desde hace algunos ai'i.os. y nun se la ttuiso 
i1nplantnr en ~léxico infructuosmncnrc. Pero esa uNo\•cln Scntanal" es 
una publicación independiente c1uc se vende al pl1blico por separado, en 
tanto t¡ue nuestra No\•cla Scmmrnl, suplc1ncnto gratuito de este sc111ana
rio, es una \•crdadcra innovación en el pcriodis11101 ya c¡uc sustituye ni 
folletín y :t las no,·clas por cntrcgm~. usuales en las publicaciones de este 
género.'º 

:o• Fmnci~co ~lontcnlc. ••pn·>lnµ,n" en /d' 1101~1t11 de_ El U11it.frs~1l l/111/r'llf~o ••• , p. 1 O. 
·'ºfil U11itoer.rt1l l/J11/rt1tl11. :tño VI. 11(1111. 289. 23 c..lc 110\'.ictnl>rc de 1922. 
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De este modo echó a andar Noriega Hope el suplenienro de la 
revista, pero pronto pudo comprobar, como lo había· afirmado en el 
prólogo inicial, que los nuevos novelistas y cuentistas mexicanos esca
seaban, porque en el pe111.'1ltimo cuaderno del mes .el~- nÓviembre de 
1922 ofreció como cuarto nt'1mero de La Novela Semanal, Los die::;_ .me
iio.1:y otros me11t11s, traducciones inéditas de Keichi J to, encargado de Ne
gocios del Japón en '!'"léxico. 

En el nt'nnero siete del suplemento apareció publicada la novela 
de J\rc1ucles Vela, La se1i111ita eta!tem y, para presentarla, Noriega Hope 
escribió otro prólogo, el segundo, en el que expresó su deseo: "no ce
rrar las puertas del suplemento a tocios los que no pensaran o sintieran 
como nosotros I · .. ¡ 1\sí, la obra de divulgación emprendida, lejos de 
ser loable, caería en los círculos concéntricos del partidismo literario". 
Y afirmaba finalmente: "Concéclase a este ecléctico suplemento de E/ 
U11iw1:1~¡/ J/11.1"/mdo el raro mérito de hallarse abierto para tocias las ten
dencias, contemplando serenamente todos los horizontes". 

Quiz:í Noriega Hope se refería a llUe J\rc1ueles Vela pertenecía al 
grupo de los estriclentistas, c1tiienes fueron muy criticados en aquel en
tonces cuando iniciaron la revisión m:ís dr:ística y escandalosa de los 
valores estéticos generales, y c1ue tenía como principal objetivo "difun
dir entre la juventud mexicana las novísimas ideas y los nombres de los 
escritores universales vinculados al 111ovimiento de vanguardia, al que 
!\léxico había permanecido indiferente":" 

Después del nt'1mero catorce hubo nuevas pausas en la publica
ción del suplemento. El nt'tmero 15 anunciaba .Amado J'\Jer/J!I desco11oddo, 
por Hern:ín Rosales -anecdotario con fotografías inéditas. El número 
16 fue un homenaje a Jacinto Benm•ente con su Teatro rápido, y para el 
nt'nnero 17 se publicó Los irredmtos, de Félix E Palavicini, director de E/ 
U11iw1:w/. En el prólogo a esta novela, Carlos Noriega advertía que. no 
se trataba de una obra inédita, pues se publicó -y agotó- e1i 1909 . 

. ll Ci\1illcr1m> !-\l1crida11 .. l...01 C1mle111porri11eo.r ••• , pp. 126~127. 
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Tras otra pausa dada en marzo de 1923, según Francisco J\Iontcr
dc por estar cercana la Semana J\fayor, se publicó La 11111c11c.dcje.r1Údd 
novelista luso Ec;:a de Quciroz, en traducción anónima, c1uc corrcspon~ 
de ni ni.'1111cro 22 de La Novela Semanal. .. , .. - . . 

Para el 19 de abril da a conocer su novela corta titi'1Íad~:Cb~ I~ár1t/ 
Í11vc11frn: La 1mvela de lo.1· ''.rt11dio.r" d11c111t1fogir!Jico.r. . .. . . . . _ . 

¡\ partir del ni.'1mcro c¡uc corresponde al 17 de- mayd dc(l923, La 
Novela Semanal ofrece, en lugar ele una narración; la· co111cclia 'en un 
acto .E11cie11de la 111::;:, ele .Marco 1\urclio Galindo, c1uicn compártfa con 
Noriega Hope la afición al cinc y al teatro. 

Posteriormente, el suplemento inicia una serie de antologías poé
ticas: La 1111eva poesía de ./1111étiet1, seleccionada por Rafael Heliocloro Va
lle, en tanto c1ue el número 23 fue dedicado a las tncjorcs novelas cortas 
de López-Portillo y Rojas: Sor Mr11;gr11ita y /_.ti brm11t1 de stt :;:tipr1fo. 

Tras otros tinibcos, y por no contar con novelas para su publica
ción, en el mes de octubre el suplemento se titula temporalmente l.J1.1· 111il 

.J' 11/{{I se11{(111as, y selecciona los tncjorcs cuentos de la litcran1ra niundial. 
Salvador Novo abre otro paréntesis con sus antologías de La poe

sía 11011ea111elicr111a 111oder1w y ele Pocfasjiw1cescs 111oderm1s traducidos y selec
cionados por él, con los cuales rinde homenaje a los Estados Unidos y 
a la República Francesa, en ocasión de sus respectivas festividades del 4 
y el 14 de julio de 1924. 

Tras estas pausas, La Novela Semanal recobró su curso narrativo y 
ofreció ocho novelas inéditas, y anunció en sucesivos cuadernos dos 
graneles novelas: la "americana" inédita l...r1 re.mrrcctió11 de los ídolos de José 
Juan Tablada, y la rccdición de la novela l...r1s de aht!fo de Mariano Azuela. 
El entusiasmo de Noricga Hope por publicar esta novela vino tras la 
polémica c¡uc en torno a ella sostuvieron Francisco J\-lontcrde con Julio 
Jiméncz Rueda, Salado Alvarez y García Naranjo en las páginas de E/ 
U11ivc1:ral.-'2 

·':! 1.a polémica i11 rxlr1110 ~e puede crn1sulrnr en los libro!'> de Luis l\htrio ~chnci<lcr cimdos 
;111tcricJr111cntc. 
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Ln Novcln Semnnnl se renuevn ni inicio del mio de 1925 ni ofrecer 
más novelns inédi.tns, y ni medinr ese mio principin n ofrecer relntos de 
"los novelistns 111odernos del mundo" -.t\rgentinn y los Estndos Uni
dos-, nnte·s. el~ p.ublicnr In primern noveln ele un integrante del grupo 
de Contemporáne.os: L.a lle1111r1jiia, de Gilberto Owen. 

Tnl fue el esfuerzo c1ue Cnrlos Noriegn Hope renlizó ele 1922 hnstn 
'I 925, ni sostener el suplernento literario c¡ue destinó n fomentar en 
l'vléxico el cultivo del cuento y In novcln cortn. 

Lns clesvinciones, los pnréntesis o pnusns c¡ue se dieron n lo lnrgo· 
de In publicación ele Ln Noveln Snmnnnl muestran el esfuerzo ele No· 
riegn Hope por mnntener vivo el suplemento, sin embnrgo,.ln fnltn de 
colnbornciones inéditns le impidió continunr con su nrdun lnbor hnstn 
c¡ue un din decidió clnrln por terminndn. 

Durnnte cnsi tres nños Noriegn Hope lnnzó semnnn trns semnnn 
los escritos inéditos de unos 40 nutores mexicnnos, en su mnyorín jóve
nes, npnrte ele lns trnclucciones y reproducciones de obrns cié escritores 
de prestigio mundinl, n los c1ue ncudió cunnclo no tenín nue,rns novelns. 

Si se intentnrn hncer un bnlnnce ele In lnbor c1ue Noriegn Hope 
realizó con este suple111ento publicnnclo novelns cortns o cuentos, po
drín decir c1ue In mnyorín ele los colnbornclores perseveraron en el cnini
no ele lns letras, nt111C)Ue vnrios de ellos pnsnron ele In narración ni ensa
yo, ni artículo o volvieron n In poesín. 

Otros, los menos, desertaron nntes de C)Ue sus nombres brillnrnn o 
figurnrnn ni frente de un volumen de nnrrnciones. 

Sin embnrgo, y pnra finnliznr, diré c¡ue nlgunns novelas de los coln
borndores de E/ U11il•c1:ra/ Ih1.rlmdo hnn siclo editndns en nntologíns ele los 
mis111os nutores. Esto es iinportnnte, pues !ns no,•elns C)Ue en su formn
to originnl no se encuentran, se pueden conseguir en !ns nntologíns de 
algunos ele ellos como Francisco l\Ionterde, Dnniel Cosío Villegns, 
Xnvier lcnzn, .José López-Portillo y Rojns, Arc1ucles Vcln, .Antonio Helú 
y .José l\Inrín González ele l\Ienclozn. 
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Carlos Noricga Hope 
(caricatura de Audiffrcd. 1924) 

Carlos Noricga Hope 
(caric:11ura por R:unón J\lva de la C:urnl) 
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CAPÍTULO DOS 

Cronistas de espectáculos y críticos cine111atográficos. 
Carlos Noriega Hope, iniciador de la crítica de cine en México 

L:i cinematografía en la ciudad de !\léxico se inicia en el nt1o de 1896, 
cuando los representantes de los hermanos Lumicre invitan a la prime
ra proyección pt1blica. Llegaron a la capital a principios de agosto y 
organizaron una primera exhibición el día 14, exclusiva para algunos 
grupos de la sociedad en el entresuelo de la Droguería Plateros, en la 
calle del mismo nombre, hoy calle de l\fadero. Para el jueves 27 de 
agosto se hizo la segunda proyección para la sociedad en general. 1 

La sociedad de la ciudad de l'vféxico disponía, en ac1uel entonces, 
de una buena gama de diarios y revistas para estar al tanto de los acon
tecimientos universales y de los temas modernos, y fueron estos tipos 
de diarios los c¡ue daban cuenta a su pt1blico de los avances de la ciencia 
y c¡ue dedicaban considerable atención a los asuntos culturales, y· tntn
bién las que acogieron con entusiasmo la llegada del cinematógrafo. En 
el periódico E/ U11iw1:w/, por ejemplo, unas semanas después de anun
ciar el espectáculo de moda, escritores de la talla de Luis· G. Urbina se 
lanzaron a narrar sus pri111eras impresiones: 

Por de pronto no hay ojos sino para el cincntatógrnfo. l·lahlaré un instan
te de él. y:1 c1uc es preciso. l)csdc luego tiene sobre sus rivnlcs una hucn:t 

1 El hecho de llllC el primer salbn c~tuvicra en In calle de Plateros. c.1uc cm el Cl.'ntro 

cn111crci:1l de la 111ctr{•poli. hace pcns;u· l1uc Sl.'tfa un cspcct;Ículo cxclu:-;i\•o parn los :iho:-; círculos 
de la :-<ock·dad 1ncxicmrn. pero el reducido pn:cio de las funciones nonn01lcs (cincuenta ccnr.n·os 
por ncho pdkulas) dio h1µ:1r a l)llC 110 todo t..•I pt"1hlicn tuviera 1:1 di:-;tim:Íl·m dc:-;c:1lhi. por t..•:-oo :-;e 
11rA•mizc"1 una funci(1n cxclu:-;h·;1 lJllC cost1°1 un pt..·:-oo p11r doce pclicula:-o. \'~;1:-;c ,\urclin de lus 
lkyt..·:-o. 1\/r1/i" .r~gl" dt d111" 111rxim110 (IS96·19.J7). 'J'rilh1:-;. i\léxico. 1988. p. 1 O. 
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vcntnja: no es preciso ponerse en :acecho. c.lctr:is de un lente. en postura 
incó1not.h~. pam sorprender lo lJUC hay 1n:is alhi de] cristal vh~uncnte i1u-
1ninado; no hay. necesidad de colocarse pupilas postizas' para ver el n1un
do de lo maravilloso. ¡ ... ¡ 

La fantasía lrncc el r:ipido viaje, un viaje lleno de peripecias y aven
turas, lrncia las Vcnecias de las ilusiones y las lstan1bulcs de los anhelos. 
con10 e.lijo el poeta ... ~fas por n1uy traviesa y nn1y vi\•arncha t.iuc sea la 
fantasía no alcanza a da1· existenci:1 con1pleta a sus visiones. porc1uc a 
rodas ellas les falta el signo característico de la vida: el 1novin1iento. No 
\•uclan las palomas de la plaza de San .\l:u·cos, ni bulle el agua en la fuente 
1nonu1nent:tl de Viena; hu; calles est:in henchidas de una tnultitud intnó
vil. ¡ ... J Todo lo que se 1nira es \'en.ladero y exacto r hernioso. sólo lJUC 

estoi tnucrto; es un instanle retenido y petrificado. l···I .A este nuevo apa
rara, que trata. co1no sus rivales. de cntretcnc1·nos con la reproducción de 
la vida. le falta algo t:unbién: Je fi11ta el color; t.]uiz:i con c1 tie111po adc¡uie
ra el sonido. En su 1nano cst:i :uJ,¡uirirlo. Puede tratar mnistad con el 
fonógrafo y pedirle auxilio.:? 

l~n cuanto ni cspcctiiculo, la clase alta porfiri:1n:1, :1cosn1111brad:1 :1 
una vida reflejada en el gusto parisino, consideró la p:1nr:1ll:1 cinematográ
fica como algo poco au·activo o gracioso. El teatro, la ópera y los toros 
ofrecían mayor regocijo :1 los sentidos. Sin embargo, este cspcctiiculo se 
popularizó tanto l)Ue cuatro ai'ios después "las calles de San Francisco y 
Plateros se llenan de un gentío pobre, popular, de los bajos fondos";' y la 
ciudad se llenó de "jacnloncs, carpas y salones de medio pelo en los c1tíc 
las funciones de cinc, mezcladas muchas veces con zarzuelas, bailes exó
ticos o nl"nncros cón-iicos, se volvieron accesibles :1 todos :1c1ucllos c1uc 
pudieran pagar unos cuantos centavos por tanta diversión".4 

: l .ui~ ( i. Urhina. ••Jo:) cincmatc\1.,tmfo'\ en Angel i\fo¡ucl. Ln.s r.vt1lt11dos. />l11Jalo ... r/t1 tlt f.srrito
tY.r .whrr d11r t'll peli1itlit-o.r.J' l"t"l'i.r/11.r dt' /11 d11d11d d1• 1.\U,·im, IS96-/929. Centro de lnvc~tigncil'm y 
En~cll:mZól Cim:m;UoJ.tnilic:.t-Unh·t..·r:.:idnd de ( i11ml;1h1jam. 1992. pp. 32-37. 

t l .ui:-; ( i. Urhim1. ··1.a vuelta del cint.•111:111·,Amfo". cn i/Jitl, p. 37. 
1 

• \ nµ.d i\ 1 ii..¡ud. E/ 111117i11ie11/o 1/e 111111 pa.rió11. L11i.r G. UrhiJJ11: pri111f't' t'l'OllÍJl11111r.vkt1110 dt d11t, 
Univcr~idad Pcd:1µ/1gic:1N41cion:1l.1\léxico. 1991. p. 1~1. 
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Para In alta aristocracia el cinematógrafo no era un entreteni
miento c¡ue les resultara simpático, "y si alguna ve:t. los ricos se metían a 
un salón a distraer ocios con las primeras manifestaciones del arte 
mudo, eso se d~bín n la carencia de otros espectáculos de alguna calidad 
y, también, a c¡ue era tnás barato desaburrirse allí c1ue en Jos teatros".5 

Pero no sólo Luis G. Urbina abordó directamente el arte silen
cioso, ya c¡ue la crónica de espectáculos era uno de los géneros preferi
dos de los lectores de diarios y revistas de la época, también José Juan 
Tablada y 1\mado Nervo se interesaron por el inundo del espectáculo y 
escribieron de ve:t. en cuando sobre las proyecciones, los salones cine
matográficos y su pt1blico. 

José Juan Tablada en su crónica "lvféxico sugestionado: ¡El es
pectáculo de modal", publicado en 1906, hace referencia de cómo era 
la capital y In vida de los capitalinos en torno ni cinematógrafo: 

Mientras la lluvia agita sobre In metrópoli sus flagelos de cristal y all;í en 
sus catninos de hierro deslava terraplenes y 01igina cat;Ístrofcs; 111icntras 
ofreciendo un dcslun1brantc asilo a las reclusiones forzadas en el "T'c:ttro 
.Al'l1cu la con1pa1lia de ópera, con ar1istas y decoraciones e.le po1npa inusi
tada, hace un llatn:unicnto a todos los hastíos y a todos los ahurri111icntos, 
el pl1blico se va ... al cincnrntógrafo. El pnlccr y el bohc1nio. el intelectual 
y el ingenuo, la daina aristócrata y la 111odcsta 1nodistilla. los patriarcas y 
los p:írvulos, tenlo ~léxico tiene en estos 1110111cntos un estado de aln1a 
unoini111c, absolutmncnte nnnónico e indiscutiblc111cntc igunl. Todo n1un
do se va ni cinc111atógrafo y a ese espcct1iculo con\·crgcn todos los espíri
tus ... El cinc111ntógrafo Lu111iCre scfiala con su cohunna de fuego el c;uni
no de la tierra de promisión¡ ... ¡ De las C. !'.:\l. en adelante no le preguntéis 
a nadie a dónde va; todo el numdo va allí... ¡al cincmatógr;¡fo!'' 

Los pritneros comentaristas de diarios y revistas fueron los .tradi
cionales cronistas de espectáculos c¡ue ni principio describían el cinc 
valiéndose de conceptos importados de In crónica teatral o la crítica de 

·' lhitl 
1
' Jo:ié Junn ·n1bl:uh1 en ,\nAcl l\li_lJUcl. /_,os rxt1/tmlos ...• pp. 45-46. 
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arte, y poco a_poco fueron determinando las diferencias c1uc existían 
entre el nuevo entrctcninúento y otras esferas de la culturn. 

Sin embargo, algunos de estos cronistas y otros (como Carlos 
Gorlzálcz Pct'ia o José Luis Velnsco), a pesar de sus colaboraciones con 
valor. literario, constituían apenas los primeros intentos por encontrar 
un:i forma adecuada para referirse al cinc. Gencraltnente se enfocaban 
en. las impresiones c1uc las historias cinematográficas les dejaban, p·ero 
sin hncci: alusión directa a las películas. 

Hacia principios del siglo X.'\:, los cronistas se percataban de que 
el cinc podía ser un medio de influencia dañino y de quc"no·toda la 
gente debía ver todas las películas, pon1uc algunas de ellas mostraban 
escenas c1uc les parecían moraltncnte reprobables (mujeres sc_midcsnu_. 
das, besos), o socialtncnte pcligrosns".7 · - _ .. _ _· :_ . • 

Para ellos, el propósito de sus crónicas era servir n l:i cducaeió1i 
moral del pueblo, y se nstmi.ían como agentes educativos y árbitros de la 
moralidad. Es decir, su cmpct'io literario solía preponderar sobre las 
denuncias, se dieron cuenta de la necesidad de crear un filti:oparn las 
exhibiciones y, por esta razón, no pensaban que el espectáculo del cinc 
llegaría a convertirse en un arte con leyes propias, pues al comparar el 
cinc con otras artes como el teatro les parecía inferior. 

Casi todos los cronistas consideraban el cinc como un espectácu
lo de muy poca altura, adecuado sólo para un pttblico de escasa educa
ción. Urbinn, por ejemplo, afirmaba <1uc este espectáculo no exigía "ni , 
preparación culm, ni intelectualidad, ni sensibilidad, ni nada"; "es la · 
alegría sana de los 'bajos fondos' <1ue noche por noche, como una flor 
de capitosa y ruda fragancia, sale a la superficie del hastío metropolita
no" . .t\sini.ismo, mmbién se lamentaba de que los aristócratas _mexica
nos no fueran a la ópera o a otra diversión artística porque iban ni cinc-· 
matógrafo, pero los burgueses "pagan sus espectáculos que no los 
divierten, o <JUe los divierten muy poco porc1uc, como saben estética, 

7 ,\ngcl ~lic.1ucl. i/Jitl.~ p. 25. 
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no encuentran jamás sino alterada y falsificada la realización de la belle
za"." El cinc era e111incntementc popular, lo c1ue no favoreció su apro
bación ele la alta cultura de fines de la década ele los diez. 

Dlirante la Revolución de 191 O desaparecieron los diarios capita
linos ele mayor tirajc, así como la mayoría de las revistas de espectáculos 
y culturaÍes como BI 1H1111do 1/11.rtmdo, L..t1Sm1wu11/11.rtmda y otras dirigi
das a ún público cscogiclo como Revista Modcr11a de Alé:>dco o A1tc.J' Lc
lms; 1\simismo, el movi1nicnto empujó a periodistas como Urbina y 
Tablada; c1uc.habían gustado del espectáculo cine111atográfico, a deste
rrarse en Espai'ia, Cuba o los Estados Unidos a causa de la violencia, 
disminuyendo así la lista de posibles co111cntadores ele películas." 

Concluida la etapa más violenta de la Revolución l'vlcxicana, el 
espectáculo ele la pantalla había cobrado una en.orille popularidad en la 
socicclacl capitalina, y c1uicncs impulsaban las nuevas publicaciones 
pronto advirtieron el potencial económico y cultural c1uc podían llegar 
a tener. Los cronistas del cinematógrafo crearon nuevos estilos de es
cribir, clcjanclo a un lado las descripciones un tanto cuanto literarias, 
para ·ceder su lugar a las elaboradas por los nuevos periodistas que 
abordaron el cinc de una 111ancra diferente y crearon el género c¡uc hoy 
en día se .conoce como crítica cinematográfica."' Este género fue reco
nocido a partir del momento en c1uc el espectáculo alcanzó su plena 111a
clurez y se pudo diferenciar de las otras artes con las c1ue se lo asociaba. 

"Luis li. Urbina. ••J.a vuelta dd cim .. ·mat(,µ,rafo". en ihirl. p. 38. 
'' 'l\unbién ,\lfi111so l{cycs y ~lartin J .uis ( :uz1mí11 tuvieron c.1uc exiliarse n miz de h1 

ltc\•11luch
0

111. e :11incidicn111 en ~ladrid y allí. '1lc11rnd.1s p1u· Ji 1sé ( htc~;I y ( iassct. public:.tnUl 
L'scritos pcriodi:·aicos sobre cinc b;ijo 1.:I scud1'111imo c.:umpartido de "F(1sfor11". Ellos se ccntr.t· 
ron en tcm:ts concretos de la:-;. películas y sohrcpa:-i;uon la vi:-ii/111 gc.:ncrnl de :-;us predecesores 
-Urhina y 't';1hlada-. creando 01si d perlil modc.:rno del critico lk· cinc. 

''
1 ,\u1ll1uc l0:-lt;1 gcnl·rnci1'111 de intdl'ctualcs -llrhina. Ncn·c1. ºl'al1lada- fucr11ll ltllicnc:-1 

incursion;tron por primcrn vez con tino en d c;11npo c.k la crúnic01 de e:-ipcctoiculu~. l'S ;i ellos ;1 

c.111ienes les corresponde el honor de haber irnlllj.!llntdo l:1s cn'mica~ de cinc en (\léxico. Podría 
dccir:-ic lllll' ,\lf1111~0 lkyl·~ y ~l•utín J .ui~ { iuzm;'in rc..·prl·~cntan d pa~o del ere mista de cinc al de 
críticos cincm:ttognifico~ .. \ngd ~lic.1ucl. E/ 1111d11Jit'11/o ... , p. 30. 
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Uno de los ¡~rimeros periodistas 'luc desarrolló In crítica cinema
tográfica en l'vféxico fue Jcnn 1-Jumblot n través del diario capitalino El 
Nacio11al. Consideraba que el cinc era algo más c1ue un entreteninuento 
c1uc superaba ni teatro en "In mayor amplitud de In escena", "el realis
mo" y la "acción". Sin embargo, no sería sino Rafael Pérez Tnylor quien 
n través de su columna "Por las Pantallas", ']UC se publicaba en E/ U11i
/!c1:ralinició el género de In crítica cinematográfica con más bríos; poste
riormente, en 1919, Carlos Noricga Hope lo rctnplnzó dándole un nue
vo giro ni periódico. Otros diarios como E/ U11i/!c1:w/ Gn!fit'O, El /Clcmldo 
de klé.vim y E.'l.'ct!/.riorbrindnron ln oportunidad n jóvenes entusiastas para 
c1uc escribieran sobre otros temas: críticas n actores y actrices, estable
cieron comparaciones entre películas, criticar los salones de exhibición 
cinematográfica, los defectos técnicos de las películas, cte. Entre estos 
críticos se encuentran Francisco Zamora, José l\Inría Sánchcz García, 
Rafael l3crt111'.1dcz Zatnraín y José de Fríns. 11 

Así, esta nueva generación de críticos de cinc escribió para las 
revistas de espectáculos que se crearon o desarrollaron, algunas ni :un
paro de los periódicos, en la década de los veinte, y cuando ést:i llegnbn 
a su fin, escribir sobre cinc era ya un oficio bien diferenciado, dig1~0 de 
ser considerado con10 un arte. 

En In proyección de películas, desde 1913 predominaban· en Iris 
pantallas de la capital los melodramas históricos y n1110rosos italianos, 
los actores cÓnl.icos como i\lnx Lindcr o actrices como Lydn Bórclli y 
Franccscn Bcrtini, c1uicnes eran seguidos con interés por el pttblico 
mexicano; se puede decir c1uc las cintas italianas inauguraron nc1uí el 
reinado de las estrellas de cinc. Sin embargo, la dncmntografía norte
americana se nduct'1ó desde un principio del mercado lntino:u'nericnno, 
aprovechando In crisis c1ue conti:njo In producción cinematográfica de 
paises europeos n causa de In Primera Guerra rviundinl. 

11 ,\nAd ~li<.¡ucl itlcluyc en su libro Lo.r ,-.,wltmlos alAunas criticas cim .. ·m:ttogr.lficas dL· 
este is nueve is jc'1vcncs. 
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1\ partir de 1916, el público de la ciudad de l\féxico se aficionó 
cada vez más a las cintas estadounidenses, c1uc propo1úan un cinc.dife
rente. Impulsaron a actrices como Pcar \'\'hite )' Mary Pickford, se des
cubrió a Chaplin c1uien rivalizaría en popularidad con el favorito l\fax 
Lindcr. Las colaboraciones de .Jcan 1-lumblot en E/ Nacirma/ trataron 
sobre películas italianas y otra sobre l\fax Lindcr, dato gue muestra la 
preferencia del cronista por la cinematografía europea y la poca consi
deración c1uc tenía para las cintas norteamericanas c1uc apeírns iniciaban 
su catnino ascendente. 

En 1917 el periódico E/ ]\Jado11alpublicó una nota guc dice: 

En \•ist:i del auge cada vez creciente <..JUC cst;Í alcanzando en ~léxico el 
nrtc cinc1natognHico, aun sobre otros cspcct;\culos, a causa de su grnn 
significilciÓn cultural en las ciencias, artes, industrias, cte., este periódico 
ha aconlndo notnbrar un cronista especial pnra exhibiciones de pcJículas 
cinc111atogr;íficns, a fin de LlllC el pl1hlicu pueda estar al corriente de cuan
to se refiera ;.1 las intcrcs;mtcs representaciones gr:íficas tJUC aparecen 
diaria1ncntc en las pnntall:1s destinadas a tal ohjcto. 1:? 

El periódico nombró a Rafael Pércz Taylor (nombre encubierto· 
por el seudónimo de "Hipólito Scijas") cronista de la columna "Por las 
Pantallas", y lluicn, como ya se dijo antes, dio impulso al género de la 
crítica cincmatogr:ífica. 

El bienio 1919-1920 fue para la prensa cinematográfica un perio
do de expansión. Se abrieron nuevos espacios, tanto en el diario E/ 
1-lt!m/da de 1\'1tf.:\'im como en los semanarios E/ U11ivcr.w/ 1/11.r!mdo y Revista 
de Re11i.r/t1.I', llllC confor111aron varias opciones para ejercer el periodismo 
sobre cinc y representaban la vanguardia en el pcriodis1no cultural, por 
lo cosmopolita de sus contenidos y por el atinado manejo de su infor
mación gráfica (ya fuera con fotografías, grabados, caricaturas humo
rísticas o historietas). Cronistas y promotores cinematográficos como 

i:: T3.l lJ11ÍJ•C'f:ral. 15 de n1;1r/.o de 1CJ17. pri1nc111 ploma. 
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el mismo Carlos Noriegn Hope, Antonio J. Olen y José J\fnrín Sánchcz 
Gnrcín tomaron In cstnfctn que Rafael Pérez Tnyl~r nbnndonó a fines de 
In década de los diez. 

Ln presencia de escritores y periodistas mexicanos e11 el extranjero 
durante los m'ios álgidos de. In Rcvoll.léión, alimentó In formación de 
unn nueva visión culturnl, yn sen· porc1uc regresaron a·J\-féxico o bien 
porc¡uc n1ntltcnían contacto con nuestrá cultura ni enviar sus textos a 
!ns publicaciones de In época. Por cjei11plo, Tnblndn, c1ue se había c1uc
dndo de mnncrn permanente en los Estados Unidos, enviaba pnrn E/ 
U11ivc1:1·a/y E1.:,:cél.riorsus colnbornciones en !ns que tomaba el pulso febril 
de los "locos mios veinte". 

Tablndn fue uno de los mexicanos c1uc abordó el cinc norteameri
cano "desde dentro"; no cm, como Noricga Hope, Bcrtnúdez Zntnrnín 
o José J\Inrín Sánchcz Gnrcín, un convencido de !ns mnrnvillns del cinc
mntógrnfo; nunca consideró que el cinc fuera. un arte, pero pcnsnbn que 
crn el cntrcteni1niento moderno por excelencia, el medio c¡ue pertnitía 
olvidar n In gente el Indo sombrío y penoso de In vidn. D 

Cuando Carlos Noricgn Hope regresó a J\Iéxico de su provechoso 
viajen Los Angeles en 1920, siguió escribiendo crónicas cinemntográfi
cns. Su cosmopolitismo destacó por encima del resto de In prensa mcxi
cnnn y, como cinéfilo cntusinstn, en sus si111páticns narraciones prefirió 
Hollywood a Pnrís. 

En nc¡uellos at1os, cstn posición constituía unn novedad, pues 
hubo algunos críticos de cinc con10 Rafael Pércz Tnylor, entre otros, 
c1uc mostraron su preferencia por la cincnmtogrnfín europea, y poco 
interés por !ns cintas nortcmncricanns c¡uc npcnns inicinbnn su cmnino 
ascendente. En pnrticulnr, Pércz Taylor prefería !ns cintas itnlinnns so
bre lns nortenmcricnnns porc¡uc nc1uéllns solían tener argumentos realis
tas y éstas no. Dentro de este concepto, "las buenas pclículns crnn !ns 

1
' .\n~cl ~lil¡ucl. Por /11.r pr1111<1/la.r t!t !t1d11r/11d1/t J\/ixiro. Pt'riot!is1110 t!t'I ti11r 1111/fln, Univcrsilhtd 

del iuad:tlajarn. l i1rnd:.1lajar.1. 1995. p. 171. 
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c1ue tenían un argumento realista (casi siempre sin final feliz), y una 
actuación caracterizada por la pose cinematográfica. Las prodüccioiles 
norteamericanas proponían, en cambio, argumentos irrealist:ls (co;1 fi~. 
na! feliz) )' actuaciones naturales, no amaneradas". 14 · 

Por su parte, Carlos Noriega Hope prefirió elogiar las. cintas ho
llywoodenses; su crítica relegaba a un segundo plano el afñn de objetivi
dad mostrada por Pérez Taylor, y se solazaba en la recreación de las 
impresiones c¡ue la película había causado al periodista. Fue uno de los 
primeros en elogiar la cinematografía americana más por sus cualidades 
visuales c¡ue por el argumento. 1\clemás, por lo c¡ue se refiere al lenguaje 
especializado, la calificación ele películas y las demás herramientas c¡ue 
otros críticos utilizaban para evaluar las películas no tenían cabida en el 
arsenal ele la crítica subjetiva c1ue Noriega Hope dejó ver en algunas de 
sus crónicas. "Hipólito Seijas, Perocli y Zeta a c¡uienes Noriega Hope 
conocía bien, habían clesarrollaclo en la práctica ciertos principios para 
enfrentarse con objetividad a las películas. Noriega Hope renunció en 
un principio a estas bases sosteniendo c¡ue su !'.mico deber era expresar 
opiniones individuales desprovistas ele tocio valor crítico". 15 

.Así, se podría decir c1ue Noriega Hope inauguró una corriente del 
periodismo cinematogr:ífico c¡ue se podría llamar "crítica subjetiva", 
que se alejaba tanto ele In \•ieja crónica de espectáculos como ele la crí
tica con pretensiones de objetividad. 

En un artículo de E/ U11i11c1:ra/ llll.rtmdo Noriega Hope da un punto 
ele vista importante respecto a las películas: 

So111os espectadores de bucrnt fe c1uc trnns111itin1os los pcns;unicntos c¡uc 
ha engendrado un fotodra111a, y, a Dios gracias, no se encuentra en noso
tros el agrio con1cntnrio ni el n1agistral concepto c¡uc f:.tlla irrc,·ocablc
n1cntc sobre unn ohm de ;u·tc. No, la \"crdad cinc1natogr;\fica, al rc,•és de 
lo c¡uc pasa en otros órdenes artísticos, no ha sido todavía ;1prisionnda 
entre una inalla de ideas y tcotias, sino c1uc es algo cmnbiantc, cfttncro, 

H f/Jitf.. pp. 59-(1(). 

1.r, ¡¡,;,1,. p. 76. 
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urn~ opinión pcrsot~al c1uc refleja un estado del espíritu", dejand'? sicn~prc 
un 1nnrgcn de elegante y discreta indulgencia para CJUC otro opine cxacta-
1nc1ltc lo contrario.U' 

El cinc norteamericano tenía sus voceros: la revista Ci11c kl111ulit1!, 
editada en' Nueva York, y E/ U11ivc1:rr1/ 1/11.r/mdo, en 1\Iéxico. Para sus 
críticos el cinc debía asimilar la experiencia técnica norteamericana y 
admirar a las "estrellas". Desde 1919 llegaron a las pantallas dél cinc 
capitalino cintas de estrenos muy recientes c1ue mostraban la nueva es
cuela de Hollywood, y para los mios de 1920 a 1924 la: pcnctraeión de,! 
cinc norteamericano se consolidó. , , 

Ciertamente, en los Estados Unidos se desarrolló y perfeccionó el 
lenguaje cinematográfico y resultaba imposible para l\Jéxico crear uno 
propio. 1\un cuando el cinc nortca1ncricano sólo hubiera dado a cono
cer los avances de la sintaxis cinc1natográfica, hubiera sido novedoso 
para el pl'1blico receptor 1nexicano; no obstante, el comercio del cinc 
también traía la difusión de otro modo de vida, de otro tipo de socie
dad. El comercio conllc,•aba propaganda de una sociedad de consumo: 
cosméticos, medias transparentes, 111odas, peinados, cte. 1\siniismo el 
cinc norteamericano dcstnitificaba viejos fetiches y difundía la manera 
de besar: 

El \'alar del beso ha sufrido una lrnja tcrriblc. No hace m:ís de un lustro 
nuestras gnivcs sct10111s 111urmumban del cincmatógrnfo porc.¡ue nllí las 
actrices se besaban 'de \•eras' con los actores r h:tsta se per111itían ofrecer 
gr:Hic:unentc algunas lecciones ele la ciencia del hcso,[ ... J el beso ha sufri
do ~tna decadencia perceptible ... ·\hora carece de itnportancia y se cn
cuentrn a la tnisma altura :unnrosa c¡uc un 1í111ido :1prctón <le tnanos.º 17 

De In europeización, l\léxico pasaba n la nortcamcricaniznción. 
1\urclio de los Reyes dijo que "Cuando el cinc llegó a México, la mujer 

1" C:;trlos Noricµ;a l lopc. "'¡Uh!... l.:1s pclicuh1s mnc.:ric;m;ts. J\lcditacioncs cincm;uoµ;riifi
cns·•. E/ U11it't't'Jt1/ J/11slrt11ln. 01111111,11i11n. 96, 7 de 1m1r11:<1 de 1919. p. 12. 
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vestía de lrirgo, hacia 1930 vestía corto, cnlznbn medias transparentes, 
usaba· 'brnssicrs'; en su afán de asemejarse n las actrices norteamerica
nas. s~ mnc¡uillnban y se cortaban el pelo como ellas. De este cambio de 
gt1stos; d cinc, eón mucho, era culpnblc". 1" -- -

_ [}e 1896 n.1.930 el cinc contribuyó n cambiar radicalmente n tvléxi
-co. De curiosidad científica se convirtió en un instrumento de di\•ersió11 
mnsivn, c¡uc incluyó la difusión de otros modos de vida, de otras cosniin
brcs,. de ·otra· mentalidad. Era un nuevo y poderoso instrumento de 
ncülttirnción: era, también, como In mác1uinn de vapor, el telégrafo, el 
automóvil y otros inventos, un producto más de la civilización industrial. 

. Tablada acusaba ni cinc hollywoodcnse de c¡uc 

al basarse en fríos c:.ílculos cconó111icos estaba construido sobre b:.ises. 
perversas, c¡uc i1npedían de cnlmda el :.tprovcch:unicnto de sus posibili
dades como difusor de la cultura. Reconocía en él, como en· el jazz y el 
radio, las ciudades tnuhitudinarias j· los deportes n1odcrnoS, un noch•o 
frag1ne1110 del n1osaico de la civilización 1natct"ialista yanc¡ui.1'' -

Como buen cronista, lo c1uc más interesaba a Tablada del cinc era 
el aspecto más relacionado con la sociedad.Por ·e_so 'escribió artículos 
sobre las desgracias de c1liienes fracasaban eri sus aspfracio11cs_ de estre
lla, sobre la influencia de las películas en larnoda>,sc:>bre cljltq>pclis1110 de 
las jovencitas y sobre los "don Juarics 'de bmié¡uctas'~, imitadores de 
Rodolfo Valentino. . _ __ . 

Para concluir, se puede afirmar que a' partir_clCl año 1919 -aí'io en 
<1ue Carlos Noriega Hope visitó los estudios de Hollywood- el perio
dismo c1uc ejerció Noriegn Hope lo ubican.entre los críticos de cinc de 
la vanguardia en !\·léxico. 

11 Silvcs1rc Bon:in..I !Carlos NoriL·~;t l lopcJ. ºEl ;unor, los bc~os y el cinc ... E/ U11irf'r.rt1/ 
1/11.f//'tldfJ, 19 de il)!.OSfCI de l IJ::?O. p. :?O. 

111 ,\urclio de los H.eyc~ ... El cinc en :\l(·xico: 1896-1930". en .rJ rit11 mio1 t!r/ d11r ti/ ~\lc~,·iro. 
JMC:lNH/;\liµ.ucl An~cl Porriaa/IN.\11, :\léxico. 1996· I"· ·l9. 

1
'
1 

.. C:riric:is ;1 1 lollywoud" en An~cl :\lh.1ucl. J>11r/E1spm11t1//11.r .•.• p. 173. 
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!\le atrevo a afirmar c1uc Noricgn Hope fue periodista antes c1uc 
narrador, drmunturgo, director de cinc y argumentista. También por
c1uc como periodista desarrolló In crítica cinematográfica y dirigió El 
U11ivm·t1/ lht.r/r(l{/o de 1920 a 1934, ai'ío en c1uc falleció, logrando colocar 
a In revista entre los semanarios de mayor popularidad y circulación en 
la ciudad .de l'vféxico. Asimismo, porc¡uc en el género donde ha sido 
mayortuentc documentado es en el campo de In crítica cincmatográfi~ 
ca. Se lo puede encontrar en textos sobre los orígenes del cinc mcxicn~ 
no o con10 promotor del periodisn10 cultural a través de E/ U11ive1:rt1I 
I /11.rlmrlo. 

Por liltimo, puedo decir que del nuevo periodismo c1ue se consoli
daba en México en In década de los veinte, Noriegn Hope fue uno.de 
los periodistas c1uc se mantuvo a In vanguardia, c1uc se renovaba_ cons
tnntemcnte y que tomó de Estndos Unidos el ritmo inc¡uietoy In veloci
dnd el~ Ins grandes ciudndcs. 1\simismo, trajo el culto por el cinc y lo 
impulsó n través de .E/ U11ive1:ral 1/11.rtmrlo, donde combinnbn fotogrnffas 
de los grnndes actores, trnducfa crónicns c1uc le llcgnbnn de Los .Angeles 
y cscogfa entre vnrios dibujos o fotogrnfins In mejor pnrn unn. portndn 
llnmativn. 

·Quizá In nportnción más importnnte del cincmntógrnfo y. yn del 
citic en ln-t!écndn de los veinte del siglo X.,, fue el inicio de unn lmcvn 
proyección de In cultura visunl; cmpeznbn n dcsnrrollnrsc, ·además, mm 
scnsibilidnd tnmbién visunl, c1uc cm reforzada por las vnngunrdins: litc~ 
rnrias. 
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CAPÍTULO TRES 

1. Breve e.r111rlio ht'.rtrhim .rohre la 111orlcr11izadrí11 e11 ./l111édca f_,a/i11a 

Para comprender la novela 'JU~ tratamos de analizar a ·continuación es 
necesario sitliarla e1i el momento histórico literario ~1-i la que se desa
rrolla. Arnokl Hiiuser afirma 'JUe el siglo XX conúemm después de la 
Priinera Guerra :rvlundial (1914-1918). 1 En esta perspectiva, el detertni
rlar 'lue ;un hito cronológico como el qlle fija este movim.iento bélico 
marca el térnúno de una época y. el inicio de otra adc1uiere especial 
importancia para periodizar los cambios en la producción literaria. 

La época 111oderna 'lue termina para dar paso a la época conte111-
porñnea, está 1narcada por la transfortnación económica que se conoce 
com.o Revolución lndustrial, y constimye un periodo histórico cuya 
plenitud estrucmral se manifiesta en el siglo XIX, pero no es sino hasta 
fines de este siglo cuando América Latina se incorpora a la llamada 
"civilización industrial". 

Así, el periodo 'lue va de 1880 a 191 O aproximadamente, corres:. 
ponde a lo c1ue la historiografía continental llama la etapa de la "modér
nización", durante la cual J\mérica Latina acelera su proceso de incor
poración al sistema económico mundial entonces do1ninante )', ~ri 
condiciones de dependencia, pasa a formar parte del "mui1do rrwder
no" .2 

1 C:itudo por Nclson ( lsorio ·1: en :;u prtilogo n J\la11!fir1/t1.1,)1111rh11nt1.r J' pnll111k11.1 ti~ /11 
l'tll'.._t!/ltmlit1 lit~rmit1 hi.rp,11uu1111rlirt111a.- Centro de Estudios 1 .. ·uinoamcricnnos Rl~n~ulo G;tllcgos. 
e ::1rncns, 1982. p. 1s:. 

' f/Jirl, p. XI. 
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Este proceso de "modcrni;mción'', c1uc en el fondo no es otrn cosn 
c1ue el ingreso de .t\méricn Lntinn en In civilización indusu-inl, constituye 
el mnrco continc1~tnl en el c1ue surge y se desnrrolln el movimiento litcrnrio 
<1ue en el ámbito hispnnonmcricnno se conoce co1110 l'vlodernis1110. 

El mnrco histórico en c1ue se desenvuelve In etnpn más progresiva 
del l\lodernismo está signndo por unn ncelerndn trnnsformnción de las 
sociedades Intinonmericnnns, y corresponde precisamente n los í1ltimos 
decenios del siglo xlx y los primeros del XX, con el crecimiento de las 
ciudades capitales y el cstancninicnto de !ns provincias, el nfinnznnucnto 
de una nueva burgucsín c¡uc buscnbn controlar tanto el inundo de los 
negocios como el de In política. 

Este movimiento literario, por consiguiente, "puede consid.crnrse 
como unn propuesta estético-idcológicn nrticulndn ni proceso de 
incorporación de América Latina al sistcmn económico de In civilización· 
industrial de Occidente, al cnpitalismo".3 . . :>·· :•::,:·· 

Ya Mnx Henríc1ucz Urelin -el historiador del modernism6 ,hi~1~:í.:.. 
nico- observnbn c1ue es difícil asignarle unn fecha cxnétn nlc11~rl¿odc. 
los términos modernismo, moderno, modernidad, pcro·:ifirfrin'q~ih yn 
en 1888 el vocablo modernismo era empicado por Rubén DaríÓ;'.cnun 
sentido general, ec1uivnlente n modernidad.4 ·.i·/<= 

Ln "modernización" del mundo lntinonmericnnÓ se revé!~;· c;;1110 :: 
un nuevo proceso de dependencia, medintiznndo conel ~ng~11c/1;1ctro~ 
politnno (Europn primero, luego los E.stnclos Unidos) In rdn~i6nc1itrc 
producción y consumo, "el Pnrís celeste del ensuciio· se é:ótidinnizíl al; 
nlcnncc de cunlquier rnstacuero enric1uccido, y se hnce evicl~;;·t~' q~~e el 
aparente cosmopolitismo no igunln In condición de quicnc's .. tt.i:uisit;n 
!ns mismns cnllcs del 1nundo".5 

,\ J/Jid .• p. Sii. _ . . . : .. ·-.. 

"' lv1111 A. Schulman. "l lacia una teoría de la_ 111odcl-nic..loill hi:;(i.lnoa111cricomaw en Lu 
r11/rmi11.r del 1•arlo: e11119·os so/Jrr /11111orlrr11itlat! hi.rpa11o_11111rlit111111, Cuaderno~ 1~111Cric.'11.nos. ~léxic<1 •. 1984-. 
p.'.?O. 

'i Ncl::;on ( l::;irio. op. di .. p. X\', 
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En unn perspectiva histórico-liternrin, el l\lodernismo. hispnnon
mericnno serín el proceso por el cunl nuestra liternturn se nsume como 
literatura de In ednd moderna en In última etnpn de consolidación dé In 
sociedad indústrinl-cnpitnlistn n nivel mundial,· y In liternturn c¡ue se 
prodllce en este periodo no se nrticuln al inicio de unn etnpn histórica, 
sino c1ue viene n cerrar un ciclo más amplio y general: el de In épocn 
1nodernn. 

Ln producción liternrin c¡ue se dn en el segundo decenio del siglo 
XX se encuentra dentro de In poética global del fvlodernismo: se considera 
entre éstn n los escritores c¡ue nncen y se fot1nnn dentro de su horizonte, 
y su obrn no presenta mm ruptura rndicnl, sino más bien es unn vnrinble 
de In mismn propuesta. 

Pnrn diferenciar n este grupo del modernismo canónico se les hn 
denominado posmodernistns, generación c1ue como señnln Jnitne 
Giordano, "representa unn etnpn crepusculnr de In estética modernista"." 

En este modernismo crepuscular se encuentran lns obras c¡ue en 
los primeros 20 mi.os de este siglo escriben poetas como Bnldomero 
Fernández .Moreno, Gnbrieln l'vfistrnl, Andrés E.lay Blanco o Junnn de 
lbnrbourou; nnrrndores como Rómulo Gnllegos, .Antonio Acevedo 
1-Iernández, Ricardo Güirnldes, por citnr sólo algunos. 

Si In producción inicinl de estos autores se sitím cronológicamente 
en In etnpn finnl del periodo de "moderniznción" de América Lntinn, se 
puede observar c1ue su poética, si bien no corresponde ni modernis1110 
cnnónico, no puede considerarse desprcndidn del impulso general y 
principios estéticos esenciales del movimiento modenústn, concebido éste 
como In literatura del periodo de In moderniznción. Sin embargo, se puede 
observar c1ue algunos de ellos, en su producción posterior, se nlejnn cndn 
vez más del moder1úsmo, ajustándose de nlgunn mnnern n !ns nuevns 
propuestns c1ue se incorporan con los vnngunrdistns de los nños veinte. 

'' J:1imc ( iionlano cit;tc.lo por Ncl~on < ):mrio en op. di .. p. X\'111, 
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Si consideramos el lapso CJUe va de 191 O a 1920 encontramos CJUe 
etÍ la vida literaria de ese decenio de crisis, reajuste y cambio se encucnunn 
inbricadas tres promociones poéticas: la de los modernistas consagrados 
(Daría, Lugones, Tablada, Amado Nervo, cte.), la c¡ue corresponde a la 
i'.1ltima. generación 111odernista (representada por nombres como los 
arriba mencionados) y la de los c¡uc empiezan a balbucear las primeras 
e incipientes notas de lo c1ue será el vanguardismo (los caligramas y los 
"primeros manifiestos" de 1-luidobro, por ejemplo). La situación global 
c¡ue viven es la de una crisis c¡ue afecta al conjunto de la vida econó111ica, 
social, política y cultural, lo c¡uc explica c¡uc en la literatura surjan diversas 
propuestas de renovación, y c¡ue haya una sensibilidad alerta a toda 
manifestación en tal sentido. 

1\sí es como nos parece importante situar al vanguardismo en 
.1\mérica Latina en relación con los factores básicos de la crisis mundial 
del decenio 1910-1920, y relacionarlo con el movimiento anterior, el 
l'v!odernis1110, pero entendiéndolo cmno un movitniento 111ás amplio 
c¡ue sus formas canónicas, y también como expresión de un proceso 
histórico CJUe hace crisis en esos ailos. 

Son estos factores los c¡ue pcrrnitirán sustentar la pertinencia y 
legalidad histórica de un vanguardistno hispanoamericano, no como un 
derivado de la vanguardia europea, sino como una respuesta lcgítinia a 
condiciones previas y articulado a otras vanguardias, con10 variable 
específica de un fenómeno internacional más atnplio. 

Por lo mismo, es importante establecer c¡ue las condiciones 
históricas c1ue determinan la crisis de una época (como el agotamiento 
del r--Iodcrnismo) y el inicio de otra (como el nacimiento de las tendencias 
vanguardistas), tienen una dimensió1~ y un alcance internacionales, lo 
c¡ue explica la casi simultaneidad con CJUe surgen las. manifestaciones 
vanguardistas en todo el continente con respecto a Europa)' el cC:>tijunto 
del mundo occidental. · 

Este cambio en la situación histórica glob:ilse tradi.1cc en la vida 
literaria con el fin del moderriisn-io ¡~ara dar pa~{> al surgimiento de una 
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compleja serie de impulsos renovadores, configurando el conjunto de. 
manifestaciones que hoy se conocen como "vanguardismo" literario. 

La vanguardia es el nombre colectivo c1ue se le da a .las diversas 
tcndenciás ·artísticas (los llamados ismos) c1ue surgen en Europa en las 
dos primeras décadas del siglo xx, en In cual proliferan casi simultánea
mente varias corrientes revolucionarias: el cubismo pictórico (1907) de 
Picnsso yBraque, el futurismo (1909) de l\farinetti, el dadaísmo (1916) 
de Tristán Tznra y el surrealismo (1919) de André Breton, entre otros. 

Ln nueva sensibilidad c1ue se propagará por el mundo está con
dicionada por In aceleración sin paralelo de la historia, por el avance 
tecnológico y por In agitación social. 

Este movimiento, c¡ue representan In avanzada 1nás agresiva, 
polémica y experimental, se prolonga como espfritu crítico y custionndor 
n lo largo de todo el decenio de los m1os veinte, y hacia In década siguiente 
es lic¡uidndo institucionalmente en In mayor parte de América· Latina. 

Las inc¡uienides renm'ndoras en este continente se canalizan hacia 
1922, nilo clave de In eclosión vanguardista lntinonmericnnn. En el norte 
de 1-lispnnonméricn, l'vléxico ocupa un lugar privilegiado, y In inquietud 
renovadora invade muy temprano la actividad literaria mexicana: en In 
poesía de dos modernistas, Ramón López Velnrde y .José .Juan Tablada; 
y en 1921 el grupo de los estriclentistns integrado por .Manuel l\faples 
Arce -el poeta del grupo-, Arc¡ueles Vela, narrador, Germán List 
1\rzubide en In crónica y Alvn de In Canal en In pintura. 

1-lncin fines de In década ele los veinte surge en !\-léxico otra 
promoción de escritores cuya misión es esencialmente literaria; casi 
coetáneos de los estridentistns, sin el fuerte nexo social y pc;;lítico de 
éstos, pero con méritos propios 1nás perdurables, se agrupan en torno n 
In revista Co11tc111poní11eo.1~ c¡ue dará 110111bre n una generación cuyo aporte· 
ni desarrollo intelectual de México hn sido yn ampliamente reconocido. 

Este breve repaso sobre In modernidad en América Latina es im
portante por las siguientes razones: primero, porque Carlos Noriegn 
Hope, personaje de nu tema de tesis, fue nnúgo n1U)' cercano del grupo 
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de los estridentistns nsí como de Snlvndor Novo de Los Contemporáneos, 
cunndo pnrticipnron en In revista BI U11ivcrsa/ fh1.rlmdo. Sabemos que 
I\faples Arce hncín públicas !ns idens del grupo en el semnnnrio dirigido 

. por Noriegn Hope y, hncin 1924, tenín n su cnrgo In páginn litemrin 
"Diommn Estridentistn" . .t\rc¡ueles Veln colaboró directamente con 
Noriegn Hope como secretario de redacción en B/ U11ivc1:ra/ J/11.1'/mdo. 
Respecto n Gilberto Owen no sé c¡ué tnnto se conocieron, lo único que 
puedo nfirmnr es que Noriegn Hope publicó en Ln Noveln Semnnnl su 
primera novcln cortn .l....tt lla111r1jiit1, lo cunl me hnce pensnr c1ue en nlgún 
momento entnblnron cotnunicnción. Snlvndor Novo colnbombn en el 
semmmrio y prologó un libro de cuentos de Noriegn Hope, donde dejn 
entrever su nn1istnd. 

Por otrn pnrte, el ncercnm.iento c1ue Noriegn Hope tuvo ccin los 
estridentistns y con Snlvnclor Novo, y In cliversidncl ele publicaciones que 
incluyo en E/ U11i1JC1:wl .l/11.rtmdo de estos escritores, lo ncercó ni 
conocitniento ele !ns vnngunrdins y n !ns iclens renovnclorns que se estnbnn 
gestando en Europn y l\Iéxico y, por liltimo, porque creo c¡ue In noveln 
c1ue nnnliznremos n continuación contiene nlgunns idens itnplícitns sobre 
In moclerniclncl, éstns se clnn, sobre todo, en !ns ciudades, e influye et'Í ln 
población en el cnmbio de In vicln coticlinnn, en el uso del tiempo libre y 
en lns costumbres (In entrncln pnulntinn ele un co111ercio extranjero que 
tmfa moclns novedosas en el consumo, In incorporación ele conceptos .. 
nuevos en In orgnniznción ele In vicln), tnismns c¡ue nnuncinbnn un cnmbio 
ele In mirncln y los gustos, yn no puesta en Pnrís, sino en los Estados 
Unidos. 

Ln \•icln moclernn invitnbn n In experimentación, n nclecunr In 
nnrmtivn ni proceso ele inclustrinliznción ele In sociedad. Los escritores 
introducen nuevns formas nnrrntivns que cnptnn el dinátnico ritmo ele 
unn épocn cnmbinnte, en consonancia con los nvnnces tecnológicos ele 
una sociedad, por ejemplo, obrn abierta: donde In fiebre de In moclernidncl 
revela unn sensibilidad en el escritor nbiertn n toda novedad; noveln 
pnróclicn: novelas c¡ue distorsionan o ignoran In realidad histórica y míticn; 
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novela filmica: novelas con posibilidades de ser adaptadas al cinc;· novela 
sin ficción: que desplazan la ficción para adaptarlas _a la realidad 
cmnbiante del momento. ' 

Ese cambio radical en la vida cotidiana de las grandes metrópolis 
va acompafiada, como ya se mencionó, de las innovaciones,tecnológicas, 
con-io los tranvías eléctricos, el teléfono, los. primeros ''chículos .de 
transporte con motor a gasolina y, entre todos estos, se inserta el 
cinematógrafo, que tuvo un carácter emblen1ático. con respecto a la 
modernización, pues trajo consigo un cmnbio in1portante en el uso del 
tictnpo libre. El cinc mudo simbolizaba, en esos afias, la vida n-iodcrna. 

2. "Che" Ferrctli, i1111e11/or. L.Lt 1101111/tt de /o.r ''.rt11dio.r" d11e111t1togrc!fico.r7 

En el contexto histórico-literario antes mencionado se cntnarca el mo
mento en donde Carlos Noricga Hope publica en La Novela Semanal 
de El U11i11c1:ml lh1.rtmrlo su novela "Che" Fern1li, i11vc11/01: Í.J111ovclt1 de los 
''.1·/11di11.r" d11c111alogn{fico.r, misma que apareció con el ni:1mcro 25 del 19 de 
abril de 1923, e incluía, en su formato original, 63 páginas de 12 x l 6 
centímetros 

¿Qué podía. proponer un escritor como Noriega Hope en l'vléxico 
cuando sus referentes eran otras ciudades, cuando su mirada, estaba 
puesta en las ciudades modernas como Los .Angeles o Nueva York? 

El viaje de Noriega Hope a Los .Angeles en 1919 lo llevó a sumer
girse en la culnira norteamericana, tan adorada por él, c1ue cuando reg.resó 
de su viaje decidió escribir esta novela corta con la cual cumplía "Í.111 
lírico deber con Los 1\ngeles". Esto escribió en la nota que publicó 

1 Curios Noricµ;a 1 Jopl'. •'Cht'" Frnuti. Í111+r11/t1r. La 1101't'!t1 dr lo.r '".Jt11dio1" d11e111nlo,gn!fito.r, 

Public;1ci1111cs l .itcrnrias de B/ U11irt'r.111/ l/11.rlrllflo. &\léxico. 1923 . .-\ p;utir de cstn nota cuando me 
refiera i1 cst;\ ohm citoiré t"inicmncntc h1 p;1,g,ina entre paréntesis. El ejemplar en su formato 
11ri,g,in'1I se cncucntm en la biblioteca del Instituto i\lorn. 
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como director de E/ U11ivcr.ml 1/11.r!mdo el día 12 de abril de 1923, una 
semana antes de dar n conocer su novela: 

Pérdonc usted, mnigo irónico, c1uc vuch•a a asotnarsc 111i '~snodcstia vani
do~m"', si así gusta usted llan1arlc. Pero es el caso CJUC en el próxituo nl1-
1nc1·0 de La No\•cla Sc1nanal ofreced a su indulgente atención 1ni priinc
ra novela cinc111;:11og1·:ífica, la cual hahroí de publicarse después en Ci11e 
A/11111/ia/. No voy n decirle a usted, 1ni querido mnigo, c¡uc es tnuy buena ni 
c1uc es n1uy tnala. Sospecho c¡uc es interesante, nada 111;:ís . 

.1\l ofrecerla cmnplo así un lírico deber con Los .-\ngclcs, la ciudad 
ntaravillosa, y vuelvo, aunque cnlzndo con las botas flmnantcs de un inci
piente no\·clista, a recorrer sus bulevares, a desear sus 1nujcrcs, a vivir en 
sus 11cstudios" y a hurgar unas cuantas vidas atortncntadas ciue se ;1gitnn 
en la vor:íginc del film. 

Espero, a1nigo tnío, c¡uc no obstante ini 111odcstiu vanidosa acogcr:i 
usted cstn novelita .ri11 q/ilart!e111a.rit1tl1J .r11.r /rt•111e111lt1.r tfi"era.r. ~luchas gracias.K 

"Che" Fcrrali. i11w11/ores una novela dividida en siete capítulos con 
los títulos: "Los nuevos conc1uistndorcs", "'Che' Fcrrati", "El gran 
director", "La oportunidad del scfior Fcrrati", "¡Para toda In vida!", "Los 
celos del Sr. Le Goffic" y "El conflicto". 

Se desarrolla en unos estudios cinematográficos de Los Angeles; 
en ellos. se crea un fascinante mundo de sucfios e ilusioncsn.o sólo para 
el espectador, sino también para c1uiencs participan en dicha industria. 
Narra In historia de Federico Granados, un actor mexicano c1ue llegan 
Holywood a c1uercr conquistar el emporio del cinc.y quien sustituye en 
tina película n un astro francés. El ingenioso sc1ior Fcrrati, director 
artístico de In película, inventa un mnc1uillaje pnra·transfonnnr el rostro 
de G ranndos y así suplir a la estrella favorita que , hn muerto. Para 
transformar a Federico -quien se dcsempcfiabn en los estudios como 
un simple extra-, Fcrrati recurre n su técnica·dé maquillaje recién 

"Nc1t01:; del dircctnr IC:nrlc,s NoricA" l lopcJ. BIU11iloer.st1/ll11s.tn1do, ;lñc, \'I, nlnn. 309. 12 de 
:1hril de 1923, p. 15 (cur:;ivns mías). · 
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inventada (l:i fcrratine). Federico triunfa, pero con la personalidad del 
francés. Granados se da cuenta de 'lue él no puede COll((Uist:ú'. el cinc 
con su personálidad. ÜI ha muerto para el arte . .Al principio le paredó 
algo insoportable, pero se dio cuenta de que sería para toda la \•ida "un 
mu11eco, un fantoche, un doble 'lue tendrá 'lue llevar siempre acuestas, 
con-io una maldición, a Hcnri Le Goffic" . .Amargado regresa a l\-Iéxico, 
después de descubrir que incluso su novia (Hn:r.el Van Buren, unajlappcr 
ambiciosa y comodinn) lo prefiere en la caracterización de Le Goffic. 

La novela de Noriega Hope se inicia cuando Federico Granados 
llega a la ciudad de Los .Angeles, '(Ue va "desde las olas marisns de Long 
Bench hasta los pinos enhiestos de t\lount \\7ilson"," y su recorrido por 
estas montm'ias le hace recordar estos versos de Rubén Daría: 

¡Oh, pino~ nntiguos c1uc agitara el viento 
De las epopeyas, amados del sol! 
¡Oh, líricos pinos del Renacimiento 
Y de los jardines del sucio espai\oll 1" 

La introducción de estos versos al inicio de la novela pueden ser 
significativos: el ~viodernismo tiue se asutne como la literatura de un 
periodo de modernización viene a cerrar un proceso histórico-literario 
denom.inado época moderna para dar inicio a una nueva escritura 'lue 
mira hacia el futuro, hacia lo nuevo, hacia lo actual. En la literatura de 
Noriega Hope los nuevos conquistadores son los norteamericanos con 
sus ciudades urbanizadas, atacadas de fregolismo 11 : "el desierto junto a 
la fronda, el mar cantando a los flancos de In montaña y la cidlización 
maciza de los 'sky-scrnppers' protegiendo a las iglesucns de los viejos 

'
1 i\lo11rni1:1. en el :mroc:>tc de Cítlifornia y al :mrcstc de Pasadcm1. 

111
) ,11s vcrs11:-t pertenecen ;11 séptin1c1 Clmrtct<> del pc>cma .. J.a cancic'm de l11s pim1s" de E/ 

a111/rJ rrnmte. 
11 Po1l:1bm dcri\•ada del nombre Lcopoldo Frcj..toli (1867~193(1) Actor del 11111.rk·ballit. Fue 

fon u >:1011p«1r su c:-opcci:tlidad de interpretar di\'cr.ui:-; pcn.:c im1jc:.; en mm mi:-;nm e >bra camctcrix:lndc i:-;c 
ce >11 gran mpidcx. 
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m1s1oneros, donde· c1uedara In huella de la com1uista, ahora. de valor 
inapreciable pnra un pueblo de generación espontánea, a cazn del~s 
migajas olvfrlad:ís por b tradición" (p. 7). . . 
. En~stc p~r'rafo, Noriegn Hope deja entrever los nexos dé una 
modérnida~l 'c1uc. presenta ya una nueva sensibilidad literaria donde 
compara o collfrcintn lo antiguo con lo moderno(sky-scr:ippers junto a 
lns iglesúca's de'Iosviejos misioneros); una nueva actitud crítica nnte la 
vida; );. se,;· ,;cidrfa decir, en este contexto, c1ue su idealismo encarnó en 
nuevmicréeúé:Í:is: su fe en la modernidad que llegaba inevitablemente, 
en d dinamis1rio, en lo nuevo, en el cosmopolitismo, en la velocidad. 

' En In novela de Carlos Noriega Hope hay dos puntos n tratar, por 
un lado; In psicología de los personajes c1u~ va muy a tono con In época 
moderna.· y, por otro, los elementos c1ue introduce en su literatura c1ue 
podrímúos llamar vanguardistas. 

En "Che" f'i:rm11: i11vc11/01; In historia se inscribe en un mundo cos
mopolita donde los personajes principales; Federico Granados y Hazcl 
Van Buren, desarrollan In trama de la novela. 

Federico Granados es un mexicano. que llega a la ciudad de Los 
.Angeles con ganas de triunfar en las grandes pantallas de Hollywood; 
allí conoce a 1-lazcl Van Buren (una .muchacha de un pueblo maderero 
de \'V'yoming) y c1ue, según nos .cuenta lahis.toria; "tenía d almn de las 
jlappc1:r ... Es decir, unn mim'1sculn caja donde suele guardarse, en unión 
del ti111cly del m1(gc, el recuerdo de unb'uen muchacho, capaz de conseguir 
todos los días los boletos del cinema y ele besar conciénzl{damente en 
los labios" (p. 9). . 

Lasjlappc1:r en Estado Unidos apnrecetl en In ¿lécnda dé los veinte, 
pero tienen su historia en lns nacidas en Londres nÍ1tes de la Guerra. Así 
In describe José Junn Tablada en una de sus Cró11im.r de 1'!11cva }'Órk: 

Era la 1nuchacha en vísperas de ser n1u.jcr, toda\yfa inn~mlurn para debutar 
en la socicd;ld, c¡uc asocindn nl1n con.sus Con1pntlcro~ de colegio, jugaba 
b:tskct-b:tll )' acompaiiab:t en el side-i·ara su mnigo motociclista. De allí el 
tnistcrioso notnbrc dc.flt1ppcr, del \'crbo to tl;1p, una de cuyas nccpcioncs 
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es ºaletear~~. En el sirlc-ear y en la carrera <le los deportes· aleteaban el 
cabello corto y las faldas cortas de las muchachas, r esos aleicos fueron 
sus é:a~egorCnias .. ~" 1 :! 

Pero lajltq,pcrtrascendental e inquietante que apareció después de 
la Guerra ··erd:!:stados Unidos es, como nos cuenta Tablada: 

unn flor;~ciói1 de posguerra; es la tnujer CJUC se nsoció a los trabajos tnar
Cinlcs y \ 1i_rilcs para suplir a los hombres que iban al frente y c1uc, después 
de. probar las dulzuras de Ja libertad )' de igualdad con el hombre, se 
convirtió en cnctnigo ele las costt1111brcs establecidas r decidió ser :írbitro 
de su propio destino. 

Contra la opinión de puritanos)' conservadores, Ja.flappcr en mu
cho: de lo <JUC hace es pcrfcctmncntc racial. Sobre todo en lo c..1uc se rcfi~
rc a trnjc y nliti.o. Y lo dcnn1cstra victoriosatncntc. Por higiene y ahorro de 
tic111po usa el cabello corto, para poderlo lavar a diario sin depender de In 
pcinado1·a. 1·1 

·Tablada conoció muy bien a lasjlt1ppc1:r de los Estados Unidos, 
cuando vivió en este país. En varias de sus crónicas de Nueva York las 
describe también como mujeres liberales que bailan al comp:ís del jazz. 

Para Federico Granados "1-lazel era una de ac1uellas girl.r que se 
consumen febriles en la m:ís tremenda lucha c1ue itnaginarse pueda. No 
era la suya el alma de todas las girl.r, sino la de otra alucinada, de otra 
falena c1ue iba a c1uemarse en la inmensa ciudad de la película" (p. 10). 

1-lazel Van Buren, como buena.Jlrq,pcrencausó sus ambiciones con 
la realidad, haciéndose la vida lo m:ís amable posible: ''.t\ cambio de un 
Rolh Rqyce conformóse con un auto de ak1uiler, ofrecido discretamente 
por sus am.igos, y los grandes mharct.1· troc:íronse en los salones de baile 
de a centavo, los pe1119• dt111ce donde el sbi1111191 corre por las taritnas envol
viendo a tocios los cuerpos con una roja lujuria" (p. l O). 

•! Jo:-;é Juun 'Htblada, "'Nuev01 York ml1ltiple'' en ~IV11ir11.s de l\.Tttt1't1 lórk. julio de 1922. 
ln~titut<1 de: lnvc:stig:aCÍ<lllCS J;ih11t·1g:icas-L1S.\~l/Univ1..•r:-;klac..I de C:c1Ji1not. ~Jéxicc1. 1997, CI> llO~I. 

l.\ /hit!. 
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Cuando 1-lazcl Van Buren llegó a los estudios de Los Angeles, se 
convenció de c1ue las estrellas eran mucho más escasas de lo corriente, 
y al conocer a los miles de actorcillos olvidados por los periódicos, se 
resignó a vivir "llenando su pec1ue11o cajón espiritual con una q\.1e otra 
aventura intrascendente y pasajera". ;\sí conció a Federico Granados, 
un "'tipo' copiado de las películas de Rodolfo Valentino, 1 ~ y sin pensarlo 
1nucho, con tnismos de gata consentida, le fue deshilando tod:i el aln1a, 
sencilla y ardiente" (p. 11). 

En la década de los veinte, los nuevos escritores fueron, sobre 
todo, forjadores de nuevas utopías, entre éllas se encontraba la nortea~ 
mericana: en las heroinas romántié:as·qí.ie.se transformaron. rápidamente 
en jóvenes atletas, en amcricat~as independientes que ,;iajaban por el 
mundo apostando la noche por ererlcucntro: fugaz y divertido con un 
héroe del cinc mudo.i.s 

Con el surgimiento de las vanguardias, una de las preocupaciones 
más grandes de los escritores fue la clinúnación de todo trazo sentimental 
en la obra. En la novela de Noriega Hope, 1-Iazel Van Burcn reproduce 
este esc1uema antiscntitnental y. Federico Granados vive con ella una 
experiencia frustrada, pues ella se dedicó a llenar su pequcfio cajón 
espiritual con una t(UC otra aventura intrascendente y pasajera. 

En "Che" Fcrrati, ÍlllJf!ll/01~ están la estrella (Le Goffic), el doble· 
(Federico Granados), los extras (donde se descmpefiaban Federico 
Granados y 1-Iazcl Van Buren), el director (Roy J\fargram),ir' el inventor 
(Che Ferrad) y el empresario. · 

11 Rodolfo \':1lcntino. ;1ctor ci11c1rnl!OJ.tr:.ifico cstoulounidcnsc de oriAcll itali:ino. Fue el 
mito cn"itico de lo:-c ;11'\0:-1 \'cinte. ~u c11r:.1ctcrizacÍ<

0

111 rcspomlia ni tipo de g-al:ín npm1ionac.lo de 
r-.1sv,os ou1dn\J.?;i110~ mczch1 de m•cnturero y "hmnbrc fatal". 

1" i\la11t1cl Ulncia. '1Jaci11to1 la pclirr11ja de i\l11rcn11 \'illa". EIS1w1111u1rio. 4 de. sc11ticmbrc de 
1998, pp. 7-8. 

1
'' C:rccnu1s c.1uc el m>mbrc de este dircct<1r es urn1 tntnsfc1r1m1cic·m del munbrc lkx lngntm, 

al cual Noric..·ga l lopc dedica su no\•cla en h1 primera p~'igina. La bú~c.1ucUa e.le la fotogntfia de 
ltJ1y ~lal'Ara111 c..·11 vo1ric1s \'t>lt·1111c11cs de B/ U11it't'r.r11/ l/11.rlrmlo y en libn>to S<>hrc cinc mcxicanc> y 
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El tnancjo de los opuestos también es un recurso qucuáliza No
ricgn Hope, pues resalta la debilidad de los personajes centrales frente a 
los demás y frente a sí mismos. Así, tenemos c¡uc la dicOto.mía at~ór
in tcrés, ·arnor-cclos, aparicncia-rcnlidad, los mantiene cn-·C.:risis 
pcnnancnte y le.s impide consolidar su personalidad. · 

La presencia del "otro" es un elemento c¡ue Noriega Hope utiliza 
en su no,rcla, yn c1uc algunos de sus personajes tnucstran lns deis caras 
de su personalidad. Por ejemplo, Federico debe simular c1uc (!S Hcnri Le 
Goffic ·durante las horas de trabajo y debe guardar el. secrefo- de su 
doble identidad. Es decir, mientras desempeña el papel de la estrella 
principal de una película (1-lcnri Le Goffic), para el resto de los 
trabajadores del cinc es un simple extra, lo tnismo sucede cuando convive 
con Hnzcl Van Burcn, su novia. Federico Granados, al no poder ser. él 
mismo, se siente utilizado: es un actor desechable; defraudado porc¡ue 
su triunfo se basa en el cngmio, destruido porc1ue "el otro" se va 
apoderando de su personalidad, celoso porc¡uc, según cree, sunovia 
amn a In cstrclln, y acorralado por su ncccsidacl de ser y su ambiei_ón. 
'.lodo se combina para c¡uc Federico se sienta cada vez m:ís miserable; 
un muticco, un fantoche, un doble para tocia la vida. Federico cs,uno 
m:Ís del engranaje empresarial ya c¡uc no termina por aceptarse co111o 
Hcnri Le Góffic. Por ello, decide huir v evadir esa falsa rcnliclad; -- _ ... 

Por otro Indo, el señor Fcrrari clisin;ula ser el gran atnigo de Fcclc'ri~o _ 
Granados, mientras así convenga a sus intereses, en la medida el1· qtie 
su gran in.Yen to siga funcionando en el rostro de Federico.. ::=:·:·>-\ .. : :,-

Roy l\Iargrnm, el director de la película, está del Indo de sus'iiitcÍ:cs~~. _ 
.A él lo (mico c1uc le importa es salvar su gran empresa de l~'tríu~~tc-clc- · 
Le Goffic, aum1ue en el trayecto tenga c1uc destruir la vid~\lc FédcrÍco. · 
G rnnados. '· /'•:-,· · · 

' . .· .:, :/,:-/,':___ '' 

- . ' 

c:;tmlounidcn:;c me llcv:.uon ;1 hl mhmm conclusic"111: C:ulo~ Noric¡.t:1 1 1<;j.,c :~~h~1irnba el trabajo 
de lkx lng:r.un (1892-1950). dircct<1r cinc111at11~r:.ífic<> c:UaLhmnidcn'~c 1..¡uc lan;,,c", al cstrclhttn a 
ltodolfc 1 \'alcntino en Ln1 m11/ro jinetes 1/rl r1pomli¡uiJ (ví-n~c en el nncxu ~u fot<Í). 
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Por t.'1ltiíno, Hazel Van Burcn finjc ser la compañera perfecta 
mientras Federico Granados le sirva para llenar su vacío espiritual. 

La crisis moderna de la personalidad y la· identidad; es decir, la 
suplantación de la personalidad, la pérdida y la bt.'1squcda de la identidad, 
la compleja psicología y la presencia del doble o del otro en los personajes 
de Noricga Hope se rctroalimcnta de la propuesta pirandclliana que ya 
mencioné en el capítulo uno, pues al no poder resolver su situación y su 
adaptación en la sociedad mantiene a los personajes en una crisis pcr
n1ancntc, problemas tnuy cotnuncs de las ciudades tnodcrnas. 

El otro punto a tratar en la novela de Noricga Hope es el de los 
elementos c1uc introduce en su literatura, y c1uc podríamos lla1nar 
vanguardistas. En Carlos Noricga Hope la búsc1ucda de nuevas técnicas 
narrativas lo encaminan a producir una novela fihnica; su intención era 
escribir una novela visual. Es decir, Noricga )-Jope maneja el espacio 
narrativo utilizando las técnicas cinematográficas de la época: clase up, 
panco, zoom, propios del lenguaje del cinc, donde la técnica, los medios 
de expresión, los acontecimientos elegidos concurren hacia una forma 
realmente cinctnatográfica. Las ideas del narrador se desarrollan como 
una serie de itnágcnes c1ue suceden en una pantalla cinematográfica 

En la novela de Carlos Noriega Hope la ciudad adquiere tma ca
racterización: las ciudades modernas, como Broadway, no sólo tienen, 
para los cnmnorados, millones de focos eléctricos, incluyen también 
cinemas suntuosos, verdaderos palacios tniliunanochcscos, cafeterías 
repletas de una multitud aguardando su turno. Y en medio de todo 
esto, el cinctnatógrafo, 

donde los cn:unomdos sugestionados por ac1ucl aparato cn1otivo scntfa11-
sc p1cmuncntc felices. I-fasta llegaban a sustituir inconscicntc~ncntc a los 
héroes de la pantalla con sus propios cuerpos. 1~1, plas1nando la figur:t de 
1-lazcl en la siluclll de la estrella, con mnoroso deseo, y ella sustituyendo 
con el gahín de la panrnlla, por lo regular, de una atractivn bCllcza 1nascu
lina" su 'Frcdy' (p. 13). 
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También una ciudad moderna como Los .1\ngeles .es ün elemento 
importante en la novela, pues es apreciable el esfuerzo que hace Noriega 
Hope por presentar imágenes de la palpitante :vidaurbana con ruidos, 
anuncios de publicidad, luces, carteles, vehículos, rascacidos, cabarets, 
etcétera. ...... . . 

El léxico es un elemento m:ís c¡ue utiliza Noriega Hope com.o 
detonador de una atmósfera moderna. La referencia o la alusión a estas 
palabras cumplen la fünción de establecer un ":ic¡tií y ahora", un presente 
c1ue cumplen también la función de dar un efecto de "contemporaneidad 
o modernidad", c1ue aspira a construir o. a presentar el texto n1ás que 
como un objeto de belleza, con'lo un objeto de consutno inmediato. En 
este sentido tenemos c1ue a lo largo de la novela utiliza palabras del 
inglés como s~y-scmppc1:r, girl.1; i11tcrJJi1í, jlappc1:r, st11dio.1; cow-hq;•.r, mhmr:t.r, 
pclll!Y dr111cc, shi111ll!J'• chap, dcm; ho111c, sel, /I 11 Dircc/01; ///t1kc-1tpJ; t1111cdct111 hqy, 
p11hlid(y rigc11!.1; l?J' God, 111mlfigm; r!f/itr:, gc11//cmc11. 

También introduce frases como "Superb Pictures Corporation, Sn1-
dio and General Offices"; "Keep Yourself quite"; "Such is lifc"; "Glad 
to meet you"; "\\/onderful, my darling". Frases c1ue ahora nos son muy 
comunes escuchar en los medios de comunicación, leer en periódicos o 
en novelas, pero c1ue eran en el l\féxico de la década de los veinte, si no 
revolucionarias, por lo n'lenos provocadoras e, incluso, escandalosas. En 
la década de los veinte, este tipo de experimentación lingüística se inicia 
en la crónica y la poesía y, posteriormente, en la narrativa. Carlos Noriega 
Hope las utiliza en su novela para introducir al lector a un lenguaje al 
cual no está familiarizado. De esta forma invita a aceptar el lenguaje de 
la cultura norteamericana. 

La inclusión de personajes cinematográficos del tnomento en lugar 
de personajes relacionados con la "alta literanira" o de la "culn1ra ilus
trada" implica también un rompinúento con el modernismo. En "Che" 
Fcnuti, i111w1tornos da a conocer los nombres de los actores más importantes 
de la pantalla c¡ue eran reconocidos en l\·féxico y Estados Unidos, y de los 
cuales Noriega Hope publicaba fotografias en E/ U11i11e1:1'f1I l/11.rtmdo. 
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Por ejemplo, cuando Federico Granados y Hnzel Van Buren llegan 
a. In cafetería a comer, ella le cuenta de su agitado día de trabajo: "Nós 
l~nn tenido cuatro horas en el .re/ ni aire libre, danzando y chillando 
como si estuviésemos locas. Es una película de la Revolución Francesa 
y creo c1ue allí figura un seilor con un nombre extravngn11te, Ribespirre17 

o algo así por el estilo" (p. 14.) , 
O esta otra: "Federico casi no prestó atención al incidente: Pensaba 

en las frases de l'Vfc lntyre y, sin saber p'or 'qué, vino a su r.ecuerdo,ln 
imagen de ac¡uel personaje de Quciroz,1K que vislumbrara en.sus día's de 
sarampión literario ... " (p. 32). . . . .· , ·.· 

Para Noriega Hope no es importante traer a su presente persóil:ijes 
como Robespierre o E~a de Queiroz que pertenecen a otro tnomento 
histórico; para él, en su presente, era más significativo dar a conocer a· 
actores del film, con gran popularidad como l\fabel Normnnd, Poln 
Negri, l\fax Lindcr, Rodolfo Valentino, Douglns Fnirbnnks, Charles 
Chaplin, Gloria Swnnson o Antonio Moreno. 19 

Otro elemento c¡ue empica Noriegn Hope en su novela es darnos 
a conocer su emoción cubista . .1\sí tenemos que no desaprovecha In 
oportunidad para hacer mención de In película E/ gahi11ctc del doctor Caligmi 
c1ue en el momento de la proyección en In ciudad de 1\féxico, en 1919, 
causó gran expectación, incluso afias después se siguió comentando 
este film y nos narra Noricgn Hope en una de sus crónicas c¡uc el público 
no tertninó de aceptarla. 

Al respecto nos narra: 

U na sc11.ora gordn y sofiolicn til, decía: 
-Ln , .. crdad no entendí estas cosas raras. ¡Loístitna c¡uc no vin1os a la 
Bcrtinil 

17 :\laxitnilicn de ltohL':>picrrc (1758~1i94). político Ít'nncé:-;. 
1
" José :\laría Ecra de <.,2uciro0'. (18·15·1900). N11\'cli:-;t:1 portu~ué~ Naturalista ni principio 

(BI ai11u11 t!rl pmlrt ,¿f11111ro, 1876). pronto introdujo clcmcntn:-> modernista:;. y rcvnlori~;uJo 
(1lti111:11rn.!11tL'. soli:i cirnr:-;c como el p:ulrc de la narrmh·a portUAlll.'l'l:l contcmpor.'inL"Ot. 

1
'' \' é:.m:-1c la:-1 fi 1tos de estos actorc:-1 en el omcxo. 
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Un caballero delgado, de lentes y con inconfundible aspecto de comisio
nista. cxclat11aba:· 
-Debían 1nctcr al 1nanico1nio a los c¡uc hicieron este n1mnanncho. c.ú
bista. 1Vaya frescura! l···I . · . · . '. · 
Bajé la cabeza y callé. ¡\ mi lado pasaban y repasaban l;onestn.s damas' y 
respetables cnbnllcros. casi indignados por esta 11v:ic~lada"'c1üc ~s.~. ~l,~111~1· 
E/ gt1hi11e/e del dfJc/or Caligari."' · · · · · 

Se tratn de la película considerada como un· man.ifiesto. del 
111ovi1nien to expresionista alemán c¡ue experimentaba· ya ~;.;. i 9:i 9 uno 
de los géneros de vanguardia puesto en escena .. 

Para Noriega Hope, el argu111ento es lo de menos:21 

Allí debe verse. ante todo, el esfuerzo "expresionista" de los escenógra
fos. c1uicncs hubieron de interpretar el inundo cxtcrio1· itnaginado por un 
loco. Calles sin pcrspcclivn con cxtnttl:ts casas inclinadas sobre si 111is111as. 
Cmnpos en los cuales se elevan :hbolcs prietos )' de hojas cnur1ncs. Lar
gns extensiones recorridas por un indh•iduo de dos ~:mcm.las con10 si 
hubiese funrndo "hashisº y dcn1ostt·ara las ohset·\•acioncs de Baudelairc. 
Ventanas t .. iangulares y puertas inclinadas. sillas de ahísi1nos respaldos y 
pa .. cdes lJUe nunca tenninan; objetos c¡uc lanz:tn so1nbras alargadas y 
horribles¡ ... ] Y en este mundo diabólico, un doctor Caligari viejo, de lar
gos cabellos blancos y sucios. rustro se1nhrado de arrugns. de pl1stulas y 
de granos. ojos sahoncs y t:tladran tes cubic .. tos por cnorincs c¡ucvcdos y 
un son;ilnbulo c1uc parece anancado de urn1 l:i1nina de Boecklin: largo y 
negro. con ojos p:woros:unentc hundidos. cercados por ojeras \•iohiccas 
y pmfumlas¡ ... ] 

Es1os son los pcrsonnjcs y este es el escenario del dr:una de un 
loco. Luego suceden nllí cosas raras. nscsinatos terribles c1ue se adivinan y 
se perciben .. cflcjados en las paredes. El somitnbulo atnl\•icsa esos cmn-

::u C;irlo:-o Noric.·Aa l lopL'. "l .n locura en el cinc111nfl0>g,rafo. El A:tbinctc del doctor C:11ig,nri .. 
en .\nAel ~lh.1ucl. l....11.r ~xaltadru: ,111/n/t'._P/Ít ,¡,. t>srtiloJ inlm• d11t fil prtiórliros.J' nri.rt1u dt la d11rlt1rl dt> 
,\lé.,iro, li\'96-1929. Centro dL' ln\'cstig,acit'111 y Enscihtmm Cinenmto¡.!;r<Hica-Univcrsidad de 
< ;uad:1lnj:ua. < iuadnl:1j:uot. 1992. pp. liS-183. 

:i ltccordemos c.¡ue en el capitulo mlterior dijt.· c.1uc 01 NorÍeAn l lopc no le intcrc:-0:1ba tanto 
d arJ.,tumento. sino b:-o iinpresiones c.1ue la película lrnbi:t dejm.lo en el espcct:tdor. 
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pas·~thsurdos y esas calles :t.igzngucantcs hasta llegar junto a sus vícthnas. 
Luego cc1nentcrios con cruces oblicuas y parce.les decante.las con negros 
csc1uelctos y /Jo11doirs arrancmlos e.le una obra de Picasso .. dondé se inucs
Íran jarrones poliédricos con flores tri:.111gulares. 

Por fin, una cmnisa e.le fuerza, un gtito y un grave co1~1e1~tado del 
c.lircc1or del 111anico111io. 

Nada trnís." 

La mayoría de los críticos de cinc c1uc han csn1diado el periodo 
donde se produjo esta película prefieren referirse al nacimicntOdel cinc 
fantástico y de terror. E/ gahil/e/c del doctor Caligmics considerada, en este 
sentido, pionera en este género. . 

La característica más importante de este fi1111cy dentro de la novela 
de Noriega Hope son sus decorados y la factura vi~ual c1uc introduce 
(recordemos c1ue Noriega Hope pretendía coú su narrativa escribir una 
novela visual). Con esta película Noriega Hope transporta a sus lectores 
a un momento del tiempo y del espacio antes vivido. Es decir, la intención 
del escritor era c1ue su lector al momento de la lectura se transportara a 
la pantalla cinematográfica y pudiera volver a apreciar la técnica, los 
acontecim.ientos, los personajes, e incluirse como cxpectador en una 
sala de proyección. 

En la novela de Noriega Hope también tenemos c1ue las imágenes 
de coches en 1novin1icnto, de tranvías "tan veloz y n1onstruoso co1110 
un expreso", las ciudades c1ue asemejan un hormiguero, llenas de tnilloncs 
de focos eléctricos, anuncios luminosos, la radiotelefonía, el fonógrafo 
y el cable anunciando al mundo c1ue 1-lenri Le Goffic, el gran actor 
francés había logrado su primera superproducción de cinco millones 
de dólares, son elementos claramente futuristas. 

Por liltimo, y para terminar con el análisis, puedo decir que el final 
de la novela conu11sta con el inicio. Federico Granados llegó a Hollywood 
con una gran ilusión: conquistar el emporio del cinc con su personalidad 

z: Cario~ NoriCJ.,t<I l lopc, ºL:1 locur.1 en el cinc1natt>Amfo ... ''. np., di., pp. 182-183. 
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y, después, el amor de Hazel Van Buren. Sin embargo, tne parece C)UC el 
regreso de Federico Granados a l\Iéxico significa la dcsilusiói1 del 
personaje por el mundo del espectáculo y el desencanto de un mexicano 
de la vida 1noderna ·americana, con sus ric¡uezas, sus mujeres,· sus 
exotismos, sus lujurias, sus miserias y sus vicios. , 

, Lo más importante de la novela de Noriega Hope es dejar testi
monio de la vida en el mundo del cinc: la recepción y la desilusión de la 
modernidad y del espectáculo del siglo se ve reflejado en la identidad 
conflictiva tanto de Federico Granados, como de Hazcl Van Burcn. 
Che Ferrati es el autor intelectual de la destrucción personal de Federico 
Granados, y el creador del rostro monstruoso c1ue gusta a las tnujeres 
como Hazel Van Burcn; mujeres c1ue creen en la belleza ficticia de Henri 
Le Goffic. 

En este sentido, Noricga Hope es el autor/inventor de una novela 
de ficción de vanguardia, recreada de atmósferas estadunidcnses, y el 
regreso de Federico Granados a !\léxico no es otra cosa que el regreso 
de Noriega Hope a su patria, a su identidad, a su vida mexicana. 

Con esta novela, Carlos Noriega Hope anuncia ya una actitud muy 
diferente hacia el hecho literario. Con ésta marca una pauta digna de 
consideración. . 

Noriega Hope cree en una literatura menos presuntuosa y solemne, 
y más en una sencilla y sarcástica; una literatura cuyos ten1as y personajes 
provengan de la vida cotidiana, pero mostrados sin afanes pintorescos; 
una literatura donde no se soslayen los problemas inherentes a las 
curiosidades culturales de los autores, sin pasar por alto C)Ue eso pudiera 
parecer "pedante" o "elitista" por el sitnplc hecho de provenir de otro 
país o idioma; una literatura cuyo lenguaje sea fresco y juguetón, tanto 
como el dominio y habilidad literarias del autor se lo permitan; una 
literatura c1ue pernuta las ocurrencias, por disparadas c¡ue éstas sean. 
En fm, una literantra más acorde con la n1odernidad, el bullicio y cambio 
de la nueva sociedad c1ue comenzaba a disfrutar del/a:;:.:;: ha//(/, de las 
mujeres deportistas, de las grandes ciudades. 
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Noriega Hope se ocupó de la problemática existencial de hombres 
y mujeres c1u~ enfrentaban los cambios culturales y se adaptaban a una 
nueva forma de vida, más cosmopolita. 
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Conclusiones 

Se puede decir c1uc desde c¡ue nació la prensa moderna en !\léxico EJ 
U11i/Jc1:1"t1111m:'Í~Ú/o ocüp'óun lugar 1;dmordial, pues cumplió con la fun
ción de ser un órgano informathio y de divtilgación c1uc se mantuvo a la 
v;mguardi:i, tanto en el aspecto culmral y de las nuevas ideas, como en 

· 1a creación Clc. nuevas columnas informativas c1uc interesaran a un pli
blico m:ís amplio. 

Por otro lado, las principales publicaciones en las c1ue prosperó el 
periodismo cincmatogr:ífico pertenecieron a unn sola empresa, la 
Con-ípailía Nacional Periodística, editora de E/ U11ivcr.m/, Fil U11i11c1:rfll 
//11.r!mdo, El U11i/.'C1:1"t1/ Gnf/im y el lfotrignffico. Otros diarios no dieron 
mucha itnportancia a los comentarios sobre cinc, y In falta de estímulo 
de la mayor parte de la prensa conlle\"Ó a c1ue ninguno de los periodistas 
alcanzara su independencia económica: ni sic1uicra los tmís tenaces 
como Noriega Hope pudieron dejar sus otras ocupaciones para vivir 
del comentario de películas. 

J\sí, pensando en que las revistas son un puente entre generacio
nes, F!./ U11i/Jc1:1"t1l l/11.rlmdo cumplió con la función de ser una revista en- . 
trcgada a su presente con miras al futuro )' con :ínitno de modificar 
todo. Cuando F!./ U11ive1:1"t1! 1/11s/mr/o estuvo dirigido p~r Nodcga Hope 
siempre estuvo pendiente de otras revistas, pucí; sólo .así diritnen su 
propia manera de ser. Como tales, las rcvistascstimulan y cornpitcn: 
competir con la otra es estimular la propia y viceversa. Al mismo tiem
po rc\·isnn otras y se rc\•isan n sí tnistnns. 
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Con10 una 1nucstra de esta renovación constante c1ue Noricga 
Hope introdujo en su revista, en 1922 inauguró el suplemento literario 
La Novela Semanal, <JUe permitió aglutinar a nuevos .creadores en el 
cucntó y novela corta. Durante casi tres ai'ios lanzó escritos iiléditos de 
unos 40 autores mexicanos, apanc las traducciones. y reproducciones 
de obras de escritores· de prestigio mundial, a los c1uc acudió cuando no 
tenía nueva~ novelas. · · 

l~n este suplemento apareció publicada con el ;ltllnero 25 la úove
la cona cincmatogrñfica de Cat:los Noricga. Hope. Esta nC:wela es im
portante por dos aspectos: 1) El tema nos pen11itc haccruncstudio de 
laépocn, de la importancia <1ue tenía para Nóricgn 1-lorlc el cinc y el 
impulso .<JUC le dio a través de In narrativa, el tca'rro yl:i revista CJUC él 
dirigía. 

2) ."Che" r7crmli. iNveNlorcs una novela c¡uc se podría incluir entre 
los muchos escritos de In época (como las CníNim.r de J\!11evfl }·(n¡{¡ de 
Tablada) <JUe nos dan una idea del ambiente cultural y la influencia c1ue 
en esé entonces tenía para .los 111cxicnnos el cinc y, en sí, In moda y la 
cultura c1ue adc1uiri111os de !ns grandes ciudades de l~stndos Unidos. 

Su estudio es importante por<JUC subraya el proceso de trnnscultu
ración c1uc se dio entre tlléxico y J:~stados Unidos. Como instn1111ento 
nuevo y poderoso de transculturación, el cinematógrafo fue, con n1u
cho, culpable. Los mexicanos, por medio de este aparato, p.odíamos 
adc1uirir h:íbitos y costumbres de otras naciones con el simple hecho de 
asistir a una snln de cinc. 

1\ partir de la década de los veinte dcjmnos de nck1uirir una cultura 
europeizan te para tomar la norteamericana, 111:ís libre; m:ís deportiva, y 
artículos de consumo <)Ue incluía, para las mujeres, las medias transpa
rentes, los cosméticos, los peinados <JUe nos hicieran ascníejarnos :ll:ls 
actrices nortemncricanas, y para los hotnbrcs, el estilo y un porte m:ís 
sensual <JUC los hiciera parecer los Rodolfo Valentino de las pantallas. 
Sin embargo, pareciera c1ue los 111cxicanos, en esta época, no.pudimos 
aportar nndn n In cultura nortcan1cricnna, tnas c1ue un cierto nútnero de 
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migrnntcs c1uc, ilusionados por el mundo del cinc, incursionaron como 
extras cn lns pnntnllns. 

Con cstn novcln, Noricgn Hope está introduciendo n sus lectores 
a un nuevo lengunje cultural y visunl, a un nuevo ambicrítc artístico, y a 
las crueldndcs de una nueva industria. De nhí, Ja' 'ncccsidnd de sü 
"pochismo'', de reconocer c1uc In cultura ncirtcnmcicn;1n se adentra en 
In mexicana. En este sentido, Carlos Noricgn Hope se ndclnntn mt1chos 
ai1os ni estudio sobre In modernidad c1uc 'hi~ó' Carlos, Fuentes en su 
libro La 1-C,l!,ifÍll lllfÍ.r tm11.rparmtc, o sobre lcis 1~~igrnntesn Estados, Unidos 
en L11.fhmtem de cli.rtal. 

J\I hacer un balance general sobre Carlos Noricgn Hope pareciera 
c1ue tenemos n dos personas distintas. Por un Indo, está un Noriegn 
1-1 opc fascinado por el cinc, ilusionndo por escribir unn crónicn sobre el 
espectáculo, un hombre conocedor de la industrin cinemntográficn, 
una persona c1uc está cntusinsmndo por las liltimos estrenos de In pan
talla, o un director de rcvistn ntcnto n las novcdndes c1ue pudieran llegar 
de Estados Unidos. Por otro lado, nos encontramos con un Noriegn 
Hope narrador fascinado por el cinematógrafo, pero c1uc finnltncnte 
nos demuestra su desilusión por el espectáculo del siglo, ya c1ue 111ucstrn 
la falsedad del mundo del cinc c1uc no aplica en la vidn real. Podemos 
obscrvnr, al final de su nm·cln, el desengaño de la vida modcrnn; yn1ás 
concrctnn1cnte, del cine111atógrafo. 

Creo <JUe Noriega Hope fue un observador de su épocn,:pero'el 
hecho de c1ue le gustnra el cinematógrafo no le impidió qlie obscrvnra 
los defectos de este aparato moderno. , 
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