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Introducción 

La~ cosas que hacernos los seres humanos son siempre 'un refl,ejo 9'.e cómo 

vemos la vida, actuamos de acuerdo con los principios; normas· y rituales que 

vamos aprendiendo a lo largo de núestra existe~cia ·Y :paftíeiíci6 de esto, 
• ' -'-;',, ·;' -··. , . .--.·, .... t-· ·._,. ' __ , 

generamos motivaciones partlculares que nos· llevan á enfrentár'é:~álc¡Üier cosa o, 

como en nuestro caso, abordar algún tema. • ·.· . . ' ~·\~'\'i ::·?·· •l .. 
. Son dos las Inquietudes que en· nosotros· se dci~p~~a;.¿gí.~hr~'i~.cl~ cursar la 

carrera de Ciencias de la Comunicación, por, ~na;~él~~-~'er/ci~·~Ó:'.po/realizar 
documentales y por otra el interés por estudiar el f¿nÓ¡;,~¡,6ci~e~-~~og'ráfico en su 

estrecha relaclón con el. público que lo· hace p~sibl·~.··Es'.·a~Í ~o·~·~'-h~C:~.-el. p~~yecto 
de reallzar un documental en video para ~bordar 1~··hii~~?1~';V~'1 ~~e~~ht~ del cine. 

Hipódromo Condesa, lugar que mucho ante~ d~ ij~e'~~;·~l~~t~CÍ~~~os lo ahterior 

ya nos generaba cierta inquietud, despertaba n~~st~~ é:urlÓsldadYY. ~rodi.Jcía una 

buena cantidad de preguntas. Aquella sala de cine .. de grandes escaÍeras,c¡ue para 

un niño eran realmente monumentales, se volvló no sólo ún recuérdo'de,vlejos 

tiempos, sino sobre todo nuestro objeto de estudio. 

No obstante, sabíamos que para poder llegar en algún mome_n.io a es~ribir 
un guión o realizar un trabajo de posproducción era necesari~ · 1i~va~ •. ~ cabo un 

proceso de Investigación que sirviera como fundamento de lo qUe:·¡;c;5teriorrnénte 

se presentaría en forma audiovisual. La presente tesis es el re~ultado de estas 

preocupaciones,. en ella se abordan aquellos fenómenos sociales que marcaron el 

rumbo de _la exhibición cinematográfica en la ciudad de México, desde la llegada 
- . . ,, ' 

del cinematógrafo. hasta nuestros días; posteriormente se plantea el cómo se 

podrí~ IJe{tar acabo uri d~cumental que abordara éste y cualquier otro terna social. 

Elprotagc:i~iÚ~ 'deriuestra historia es el cine Hipódromo Condesa, por ello 
·, .' -- •• • ., ""'-·- l • 

entado momellto'tenemos'.presente que lo que en él sucedió y sigue ocurriendo 

es un r~rl~jcJ;d~Jb qÜe.ia' sociedad le impone y que sirve para ejemplificar la 

· .. · fransfór~tlciJn:~qb~'~e··h~ dado en ·1os recintos dedicados a la proyección de 

películas e~ ni.Jest~~ ci~dad. ' 

4 



Hasta hace unos años ir al cine implicaba entrar, en la mayoría de los casos, 

a recintos que. por su particular majestuosidad producían en el espectador un 

toque de magia y encanto. Quienes acudimos a alguno de esos inmuebles aún 

recordamos las inmensas pantallas, las incontables filas de butacas repartidas en 

uno, dos o tres niveles, los enormes telones y sobre todo las singulares 

decoraciones. 

Asistir a ver una película fue durante muchos años la, principal opción de 

entretenimiento para las familias de la ciudad de Méxíco quie~es:'. ~nte la siempre 

vulnerable situación económica de la mayoría, tenían en las salas ·de cine el más 

claro refugio para satisfacer la necesidad que todos t~nemos ci~'d'i~ertirnos. Filas y 
- -·_;. ,· ... - '.':"//.,--. ·,. ·- •. . 

filas se hacían a las afueras de los inmuebles en bu~~a de 'IJrí ~ólefo; nos hicimos, 

con el paso de los años, aficionados al llamado séptlmg~rt{ ¡_~·-'~~~~nlóne-ntre el 

lugar, la película y las personas era. Intocable~ · 

A partir de los años tr~lnta se Inició en nuestra ciúciact Ía c'o~~ti-&i:ión de - ' ' , ' - ·. .. . ·~ . ' ''" . 

una importante cantidad de salas -de dne; toda colonia o barrio/importante 

contaba con uno de estos 1n111ueb1es donde 1a princ1pa1 actividad era 1a proyección . - - ' 

de películas; recintos; con1o el Real Cinema, el Palacio Chino, el Alameda, el 

Colonial, el.Teresa, el Opera; é el Hipódromo Conoesa, el Metropolltan y demás, 

encontraron arraigo entre la gente por décadas . 
. - . - -·~ 

Con el paso de losaños las cosas fueron cambiando, la ciudad experimentó 

un crecimiento que la llevó a ser una de las más grandes del mundo, las calles y 

avenidas se fueron ampliando y los viejos cines comenzaron a entrar en crisis. La 

comunión se fue perdiendo .. Elcirie mexicano sufrió una debacle y junto con él la 

exhibición cinematográfica· Ju~ ·decayendo, los Inmuebles se fueron haciendo viejos 

ante el casi nulo mantenl;:¡.;1~~€J·:q~e se les daba. 
- . .- ' .. - ··,~·-: ::,·- ',¡ ,;,: ,_:, 

La gente se alejó , po~o,. a: poco de las pantallas lo cual, junto con las 

erróneas políticas estatales,:.pÜso en riesgo la existencia del otrora principal 

entretenimiento fafnilia~'ou;~~te años los costos de operación de las salas de cine 

fueron mucho ma~or~~-~~e los ingresos que ellas mismas generaban, dejaron de 

ser negocio. El mod~lo; de g~an sala con una sola pantalla se volvió insostenible; 



las opciones no eran muchas o cambiaba la . situación ~ la. exhibición 

cinematográfica desaparecía. 
·. ·' ; 

Fue así como se crearon nuevos conceptos, primero los "gemelos" de. dos 

salas, después los "multicinemas" de tres o cuatro .. salas y p()rY,úitiíllo los 

"múltlplex" de cinco y hasta veinte pantallas en un solo luga~: se'.ciuó'~éiiós a los . ._ . ,-··-'··-,' -·· . 

viejos recintos, Incluidas su mágica decoración y particular arqÚiteéturá,: para. dar 
, ,. , ~· "'' -· ' "' ,. '·, . ' " . 

paso a las nuevas empresas que, basadas en esquemas ?efinidOs éJ:nivel mundial, 

'han 'hecho' volver al público, sobre todo aquél económicá~~~t~;¡µ~d'ient~, a 'las 
butacas. ' '".! : ; . 

• Nuestra Investigación sobre el cine Hipódromo Condes~' ~~o;~~\ada una de 

las et~p~santés mencionadas, sin dejar de tomar en cue~t~''1á'r~Í~'ci?nC:lÍalécti~a 
exist~nte entr~ el fenómeno de la exhibición clnematog~áflé~'~··í~'.~o~led~d que lo . . ~" . . . . ' ' . "¡: . . . 

produce. · •··· 

. La te~ls está estructurada en cinco capítulos, cada uno de ellos dividido en 

distintos ap,artadcis. Los cuatro primeros capítulos abarcan el trabajo de 

Investigación· sobre el cine. Hipódromo. Condesa; el capítulo número cinco está 

d~dlc~dó'i k1 ·~l~ht~amle~t~ t~óÍico metodológico para la elaboración de un 

document~I ~n vÍd~o.· · .. ·.· .. ··· .. " , , • 

La lnvestigación.t8~~.;cc:lnio punto de partida la segunda mitad del siglo 

XIX, cuando éri Tacub~y~/'fi~r;;o·e~ el que se ubica nuestro objeto de estudio, se 
.. ·"·>· ,. , ·,,, _,.. v'' ·,.,\ -~~''-· : _;· 

comenzaron a generár' las: circun~stanclas que posteriormente derivaron en la 

llegada del cine ~I :1~gá/y 'én la pÓsterlor construcción del cine Hipódromo 

Condesa, y finall~a ha~fa ~Ú~~tros días con la apertura del cinema Lumiere 
' ·_ .... ' ... -~ - : 

Hipódromo Condesa, que funciona con seis pantallas. 

El primer capítuicLse .oéupa •de los antecedentes e incluye, de manera 

general, la llegada del cine~ n~estro país y su posterior arribo al antiguo municipio 

de Tacubayai se to~a· ~~ C:u~n~a no sólo la exhibición cinematográfica como un 

hecho aislado,· sin() la~· C:o~'cliciirl~~ ~oda les que la permitieron, por ello se hace un 

r~cuento, gen~ral <de iá 'hlsto'Ú~. del viejo barrio y se particulariza sobre la 

instalaclónde las prl~eras sala~de cine. 



Otro de los aspectos abordados en el primer capitulo es la historia del 

terreno donde posteriormente se construiría el edificio Ermita, en cuyo interior se 

alberga el cine Hipódromo Condesa; quién fue el dueño y por qué se decidió hacer 

semejante obra, son las preguntas que se responden en algunos de los apartados. 

Es en el contexto donde encontramos las principales respuestas a los 

fenómenos particulares, de ahí la importancia de los antecedentes. Esa parte del 

texto tiene como fundamento' ·distintas fuentes de información, ellas son ejemplo 

del trabajo en archivos documentales, el trabajo con Imágenes, sobre todo 

fotográficas,· además de la revisión bibliográfica y hemerográflca correspondiente'. 

De la ~b~jun~lón de los dos temas, la llegada del cine a Tacubaya y la 

situación d~ 16st~r~eno~ donde posteriormente se construiría el edificio Ermita, s~ · 

deriv~ iÓ e~~~~sto en el segundo capítulo que tiene como tema principal el 
.. -.. -·. j,,.::.,-,,_.- : . - . - .; 

nacimiento dél cine Hipódromo Condesa. 

.. . L~·9b~~'del edificio Ermita fue concluida en el año de 1935 y cóni6 p~rte del 

proyecto se l~duyÓ una sala de cine que posteriormente llevaría el nombre de cine 

·' ·Hipódromo Conde~a. Es· así qúe en el segundo capítulo se alJo;cl~ i~ i1iito~Ia del 

lnniuebl~, desde la elaboración del proyecto; la co~~truc¿i~~ déÍ'edift~l~, el'~~mbio 
q

0

ue se dio en el entorno, hasta la posterior lnauguraclÓ~ d~lrJdfító'ciécllcado a la 

e.xhibición cinematográfica. • · .'.~ Y:· 

Como parte fundamental de este capitulo se abordan las experiencias de los 

· primeros públicos del cine Hipódromo Condesa, para ello nos apoyamos en la 

historia oral con entrevistas a tres habitantes del barrio de Tacubaya que tuvieron 

la oportunidad de asistir al cine dúrante sus primeros años de proyección. 

De la mano de estos primeros espectadores nos trasladamos a la vieja 

Tacubaya e Ingresamos al interior del Hipódromo Condesa, en su estado original; 

nos enteramos de cómo era, qué se proyectaba, de dónde venían los aficionados y 

de algunas otras particularidades que nos ayudan a concretar la historia de este 

viejo inmueble. A manera de conclusión de esta parte, se abordan los cambios que 

sufrió el lugar y cómo es que afectaron a la gente de los alrededores, incluyendo la 



inauguración de otras salas de cine y algunos cambio.sradicales en la arquitectura 

de algunas calles y avenidas. 

En el tercer capítulo abordamos el. camino del cari1bio en la .exhibición 

cinematográfica de la ciudad de México; se hace una revisión, de.los.vaivenes de la 

industria cinematográfica nacional y se particulariza.sobre lasitúación de las salas 

de cine a partir de la década de los setenta; 

Para encontrar respuestas a los problemas experimentados por el ramo . 

tomamos en cuenta factores Internos y externos. Con respecto a lo· interno se 

habla de los viejos dueños, del descuido de los inmuebles, de su venta y del 

resurgimiento de las salas con un nuevo formato de. exhibición. En ·cuánto. a lo 

externo se aborda la llegada de la televisión y su masificación, el adven1rr\1entó del · 

video y la propagación de películas en este formato. 

El apartado concluye abordando la situación de los viejas salas de .cine, su 

evidente desaparidón y las opciones que éstas tuvieron para continuar con su 

· labor; una vez más se particulariza con el ca~o del cine. Hipódromo Conde~a, su 

cierre parcial, su transforíllació~ en cine "multiplex" y su posterior relna~guración; 
Con el fin de entender de dónde viene y cómo se comporta el nuevo público 

. . del cine Hipódromo Condesa, en el cuarto capítulo, se realiza ull' ~studio 
, comparativo entre nuestra sala y un inmueble que ejemplifica a la.1Jerfe~~iónel · - - .. 

. modelo de exhibición cinematográfica en boga a partir del año de 1994, se trata 

·del cinemex WTC. Apoyados en el trabajo de campo y la elaboración de encuestas 

tratamos de descifrar qué hay detrás de los actuales visitantes del viejo cine de 

Tacubaya, y las particularidades que ellos envuelven. 

. A últimas fechas, la exhibición cinematográfica en la ciudad de México se ha . 

recuperado, se ha dado un crecimiento que, de forma constante, ha permitido la 

apertura de complejos cinematográficos, en formato "multiplex", por toda la urbe. 

Empresas como Cinemex, Cinépolis, Cinemark y Lumiere, han impuesto, en 

. distintas proporciones, parámetros que han propiciado la recuperación de los 

ingresos de taquilla. 



El cambio no sólo se reflejó en la arquitectura y servicio de las nuevas sálas, 

sino también .en el comportamiento de las personas. Ya no existe aquel arraigo 

que había por los cines de barrio, ahora da igual ir a uno u• otro,. despÚés de todo 

casi todos ellos son Iguales. 

Es por ello que en esta parte de la tesis exponemos , el ; p~r . qué.· 

consideramos al actual público del cine Hipódromo Condesa :como·· ~na: especie · . 
' .,: ... -... ,-' 

muy particular, que, ante todas las implicaciones que, la ciu~~él.ies lmpóne; se 

refugia en la vieja sala de Tacubaya como antaño Jo haéían 5U5 padres. Ir a los 

cines del viejo barrio parece ser una cotidianidad heredad~ ~ue' a n¿~otros nos 

permite distinguir lo que sucede en ese recinto y.confrástarlclconlo(otr~s. La 

diferencia entre un "lugar" y un "no lugar", términos p;opu~~tos por Ma~~ Auge, y 

su reflejo en la gente dan forma a esta última ~~rt~ 'cie1·t~~b~jo.' "· . · ·· · 
.. •r, "·'." •e; , .C ~ 0 ~' .' , .; • _ • • • •; • 

Apoyados en lo que la historia y)a antropología iios 'aportaron a lo largo de · 

la Investigación abordamos el quinto c~pít~lo;': d~~d({ ~os oéu~~~Ós del C:Ómo dár 
cuenta de lo sucedido en el. cine HlpÓd/Ó~o·5011ciE!sa·a tra,~é~ deü~ proceso 

comunicativo que, en nuestro ~aso, se':~~pr~~;en l~.elabora~l¿~.d~"u~ ~ideo. Es 

así corno llegamos al planteamiento teÓ;it~ it;~tÓdolcSgié:Ü' ~~rci l~.'~1~bora~iÓn de un 

documental en video a partir de una'in~est1g'~c1~9 so~111.<;> : ' 

Durante los últimos arlos se h~~~~~do, u'n~C2~;~Í~nt~ de opinión1 que 

defiende la idea de hacer trabajos audiovisu~les,>prÍnclpalmente en Video, para dar 

a conocer las conclusiones obtenidas en una Investigación social; el resultado de 

ello son producciones que cumplen con dos aspectos fundamentales; por una 

parte tienen detrás un trabajo académico a profundidad y por otra se posibilita q't.ie 

esta labor sea conocida por un mayor número de personas. 

Para nosotros ésta es una dialéctica, no podernos realizar la producción 

.audiovisual sin una previa Investigación y no podernos investigar sin tener en 

cuenta la forma en que mostraremos nuestros resultados, que en nuestro caso 

particular incluirá la producción audiovisual. 

1 Cfr. ENAH/INAH (1998) Ciucuilco, No. 13, mayo- agosto, México. CJESAS (2001) Desacatos, No. 
8, México. UIA (1995) Historia y Grafía, No. 4, México. 

1) 



Es por ello que en el últin'io ~apítulo de la tesis hacemos un planteamiento 

de los principales factores a tom~r e~·cuenta en la producción de documentales. -- ______ .;_-__ ·-- . ·, 

Tomando como punto ·de partida· dos . aspectos. fundamentales, la Imagen y el 

discurso, . exponemos lo: que/ci,é~de nue;tro particular punto. de. vista, debe ser 

tomado en cuenta .dur~~te.¡¡j;i~vestigaé:lón y sobre todo en el próceso de 

elaboración del d~cu,r;erít~I ~¡;¿ parte de ella. 

El trabajo en 'sú C:cínjllnto pretende avanzar sobre las posibilidades que la 

investiga ció~ sod~i · nbs d~· p~ia comprender la situación que actualmente vivimos, .· - ._ , .. " 

en cuanto a la exhibición cinematográfica y en cuanto a cualquier otro tema que 

nós afect~(y;de la mano de ello exponer nuestras conclusiones, apoyados en el 

· . vide~, her~arn'1entá ·comunicativa que permite dar un paso más para cerrar la 

. brech~ ·q~~'actualmente existe entre la academia y la sociedad. 

Estarna~ conclentes de que es más fácil presentar un video en un aula ante 
. .·' 

·. un co.nsiderable número de personas que suponer que cada uno de ellos acudirá a 

la biblioteca a leer el presente trabajo; por ello hacemos hincapié en la valía del 

producto audiovisual, a la fecha desdeñado por algunos académicos de distintas 

disciplinas. 

Hecha la anterior precisión lo que procede es regresar en el tiempo dando 

lectura a las primeras letras de nuestro trabajo. 

JO 



Capítulo 1: Los antecedentes 

Vivir en la ciudad de México permite la posibilidad de analizar un sinfín de 

aspectos que involucran a quienes la producen; sus habitantes vivimos en este 

nuevo siglo rodeados de autos, tráfico, edificios modernos, aire de mala calidad, 

drogas, delincuencia y para qué seguir si son pocas las ciudades con cerca de 

nueve millones de habitantes, sin incluir la zona metropolitana: que puedan estar 

exentas de ello; de cualquier forma nada impide que sigamos saliendo a 

divertirnos y de muchas formas gozar nuestro espacio, nuestro entorno. 

Si· hablarnos concretamente'. de Í~ áctivldad diaria de las personas uno se 

puede dar cuenta de qJe e~tá~ctorii1n~dapor rutinas absorbentes que se notan al 

. c~minar por la cau~; én ~¡' m'.;tfo/enrnedio de un congestiona miento vial; en fin, 

mirar los rosfr~s dé 1'a¿ ,;cir-56~~s·e~ toda una revelación, en ellos se puede ver 

cansancio; ap~tía/enojo, pero't~rnbién, y en muchos casos, alegría, satisfacción y 

conf~rt; no ha~ q'u~ ;~;. expé~~ en ninguna materia para saber que actuamos 
' • ' •• ,. ~" • : ,, • ·'' <_ 

••.• sobre nuestfo n1undoy' nuestro mundo actúa sobre nosotros. 

En la c1Jciad de México se desarrollan una gran cantidad de actividades de 

fodo tipo, en.ella se concentra el poder político del país, se aglutina la actividad 

financiera y económica ~n ,muchos de sus niveles y también es el lugar donde las 

manifestaciones culturales no sólo son más variadas y por ello diversas, sino 

también más comercializadas y en respuesta a ello más concurridas. 

Hablando de diversiones hay una que lleva más de cien años de vida y que 

a la fecha se ha convertido en una industria que genera millones de dólares de 

ganancia a sus propietarios; se trata del cine, ese invento que sigue entreteniendo 

a sus espectadores dejando atrás el breve futuro que le pronosticaban los 

contemporáneos a su creación. 

Junto con el desarrollo del cine se desarrolló la sala cinematográfica. Una de 

las cuales es terna principal de este trabajo: se trata del cine Hipódromo Condesa 

ubicado en el barrio de Tacubaya al poniente de la ciudad de México. Sin embargo, 

antes de hablar de la historia particular de esta sala y de los fenómenos sociales 
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desarrollados en torno a ella es pertinente hablar sobre el surgimiento del cine y la 

llegada del mismo a nuestro país. 

Un poco antes de la proyección ... 

El cine es un producto materializado a partir de otros descubrimientos 

humanos. Es de destacar particularmente Ja fotografía, materia prima de los 24 

cuadros por segundo que le dan movimiento a la imagen cinematográfica. La 

fotografía debe a Nicéphore Niepce y Mandé Daguerre sus primeros pasos, son 

ellos quienes logran atrapar la Imagen de un modo hasta esas fechas no visto. 

Conservar materialmente lo que el ojo humano era capaz de ver fue algo muy 

importante; por ello en "1839 .el gobierno francés compró sus. patentes para 

regalar al mundo uno de los in,v~~to~ más • .. maraitillcisos"1; •. é~~ factor es 

fundamental para entender la evolución del descub'rimiento y la Invención de 

distintos aparatos precursores del cinematógrafo. 

Con el paso de los años estudiosos de distintas materias comenzaron a 

realizar experimentos con· el objeto. de encontrar la ·forma de reproducir el 

movimiento natural de las imágenes a semejanza de como es captado por nuestros 

ojos. Para ello fue fundamental Ja persistencia retiniana que es un "defecto" por el 

cual el ojo humano hace que las imágenes proyectadas en nuestra retina no se 

borren instantáneamente; por lo tanto si se presenta una sucesión rápida de éstas 

se logra un efecto indispensable para la cinematografía: el movimiento. 

Los pasos que se dieron antes de llegar al cine como lo conocemos en la 

actualidad fueron muchos, los primeros se ·dedican en su totalidad a la imagen. 

Para el año 1872 un Inglés de apellido Muybridge trata de captar el movimiento de 

un caballo, colocando a lo largo de una pista a 24 operadores con cámaras oscuras 

que tomando una placa cada uno reproducirían el movimiento original, esta idea 

ya había sido planteada por el francés Marey, fisiólogo dedicado a estudiar el 

movimiento de los animales. Al igual que Marey, quien desarrolló el invento 

llamado cronofotógrafo, otras personas interesadas en el tema elaboraron 

1 Sadoul, George ( 1972) História del cine mundial. FCE, México, p. 6 
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aparatos para captar el mo~imiento, así surg~ el revólver fotográfico de Jensen y 

aigun~s otros. qÜe con ayuda de las nuevas películas de rápida exposición se 

acercaror1 cada ~e~ ~ás a su objetivo. 2 
--¡'' .:.··. 

·_._ 
,-,-

NosÓJo en Europá ~e hacían esfue,:Zo~; en,Esta'CíoS'tinldos es .Tomás Aiva 
••,,'.e '•,,,o;••• '"• ,•,••••• , ' •' 

Edlson qÜieh se destaca entre los inventore~'.·de 'la'• épota; :'.'hizo entrar al cine en 

una etap~ ····decisiva, al crear ·la. películ~;)~'o~~rna{'cie j5·. mm con cuatro 

perforacÍ~r1es por Jmagen"3, además de ~~(:~1/kfi~:~Új;~, e~·Íag'Í su~ Kinetoscopios; 

cajás- •en . las cuales la gente podía ~~?6~1i~JI~~ ·'a' -tr'avés •·de una especie de 
;'_:·-~: ,'.· -;:,:. ;:::L:·:::;_ .. _•;~ -

binoculares. , .... ' '' ·· ·· · .,,;,;,· 

Después de Edlson _sólo.· faltab~:.;¿~:~~~~c ~~rá concebir al cine tal cual es 

mundialmente conocido, ~n cuanto a Imagen; ese. pequeño paso era proyectar las 

películas en una pant~Jla; E#rWJ¿~~s partes del mundo se. hicieron Intentos pero 

fue en Francia donde · ios hermanos Auguste y Loulse Lumiere con su llamado 

cinematógrafo obtuvieron el mayor de Jos éxitos; es "a partir del 28 de diciembre 

de 1895, en el Grand Café, boulevar des Capuclnes en París'"' cuando se habla de 

un nuevo concepto, de un nuevo espectáculo que con el paso de Jos años se 

convertiría en arte: el cine. 

Llegando a México 

Corría el año de 1896, Porfirio Díaz se encontraba en la presidencia de Ja 

República; Ja política nacional fomentaba Ja doctrina positivista reflejada en la frase 

"orden y progreso" y la influencia cultural francesa era cobijada por el general; 

con este antecedente no es de extrañar la llegada a México del cinematógrafo sólo 

seis meses y pocos días después de haber sido Inventado. Los Lumlére, previendo 

el Impacto de su nuevo aparato, enviaron emisarios a distintas partes del mundo, a 

nuestro país llegaron Jos señores Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre, quienes 

se encargaron de organizar la primer proyección de cinematógrafo en México, que 

2 !bid. p. 7 
l !bid. p. 8 
'!bid. p. 9 
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. . .. ·• ' 

tuvo lugar el "6 de agosto de 1896, en sesión que se alargó po~ ~arias horas"5 y 

que fue ofrecida especialmente al general Díaz. . .. ::;·· . ··. ··.:. 

Díasantes de la primera proyección la prensa de .la ciudad 'de México iba 

dando s~glllrnie~to a las actividades del nuevo aparato; lriciusci; ~nte~ de
0

SU llegada 

se. hablaba de. él: "El cinematógrafo Lumiere. Próxim~rn~rite'~~~dará establecido 
• ' • ',-.e· ....... ··,•.,,,' 

en esta ciudad este aparato óptico, del cual tanto ha )"láRládÓ la prensa europea, 

. en Mád~id acaba de llamar mucho la atención, si~ndd{yÍsitado por la infanta Isabel 

y lo, mejor de aquella sociedad".6 Algunos d~ 1ó5'1~~~~tos de Edison ya eran 

conocidosyservían como referencia para hablar de loque\Jenía: "Curioso aparato. 

PrÓxlinamente se exhibirá en esta capital un' apar~tb ;' llámado Cinematógrafo 
'· .·':·· .. : '·.. . ;:_,.":·.?;-:·¡ .'· 

•'Lumiere", que es una variedad del klnetoscoplo de Edison':'.7 

. · : • L~ .Función en el castillo de Chapultepec tuvo uri)8útiuco selecto y reducido, . «, .. , ... 

e.1 general. Díaz y sus colaboradores, pero el interés'í::fe:los Inventores era que el 
~. ••·. ' . ' . ' • . •":,-'.>: _, .. 

cinematógrafo se diera a conocer a la sociedad en :general, por tal motivo los 

_. · fra~ceses organizaron las primeras exhibiciones . públl~as en "el entresuelo de la 

· : Droguería Plateros de la segunda calle de Plateros 9"8
, ahora llamada Francisco I. 

·Madero; fue el 14 de agosto de 1896 cuando se llevó a· cabo la que fue la segunda 

función en el citado lugar. A ella acudieron principalmente periodistas y científicos. 

Días después se escribió: "quedaron verdaderamente complacidos de la precisión y 

belleza de las figuras presentadas''9. El cinematógrafo pronto comenzó sus 

exhibiciones públicas, que con el paso de los días se hicieron populares. Como es 

sabido, en un principio lo que se proyectaba eran pequeñas vistas de corta 

duración dedicadas a hechos de la vida cotidiana tales como "Disgusto de niños, 

Las tullerías de París, Carga de coraceros, Demolición de una pared (la más 

5 "En Chapultepec. Sesión cinematográfica", en El Universal, Sábado 29 de agosto de 1896, p.2 
6 "El cinematógrafo Lumlere", en El Nacional, Miércoles 5 de agosto de 1896, p. 2 
7 "Gacetilla", en El Uni.-ersal, agosto 5 de 1896, p. 2 
8 Reyes, Aurello de (1983), Como nacieron los cines. UNAM, México, p. 288 
9 "El cinematógrafo Lumiere", en El Universal, Miércoles 19 de agosto de 1896, p.3 
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sorprendente), El regador y elmu~hacho; Jugadores del eiarté, Ll~gadaciel trén y 
Comida del niño"1?. _ , - .. ·. - . · ' - -- - •· -_ 

El. cinematógrafo fue deradradÓ dé la población y prorítci.105 lug~res de 

proyección. fuer.en aumentando, "hacia 1899 ~e-a,briÓ. una tiénd~ para _vender y 

.- alquila,r películas_· y la : ciu·d~d ci'e -r:,é~1c6 :·~io~ la ~~ltlpHcadÓn d~ saÍoncillos, de 

carpas y dejaca,l(}n~s''.11 :\Par~_fin~lé~ del siglo XIX la proyección de películas atraía 

a . una . gran. cailt1é:!a~Lcíe·:r;ersona~I- 105 diarios de 1a época 10 subrayaban 

. "Espectác~l~s.: Ci~ern{ató~fafÓ-uLLirrÍleré. Calle del cinco de mayo. El mejor aparato 

de prÓyeé:C:íó~ ~ili~~d~--~ue ~~conoce hasta hoy, gran éxito en México. Donde se 

ha ~xhibld~''ciürClilte'•{só!noches consecutivas ante numerosa concurrencia en la 

seguriciCl:é::a11~ de. r'iat~ros."12 
. El cine s~ ¿on~l~ió ~n una opción más de entretenimiento popular, para 

1906 "existían en la cl~dad de México 16 salas de proyección cinematográfica, y al 

finalizar 1906, 17 salas"13
, entre los locales más famosos estaban el salón Rojo, la 

sala Variedades, el salón Mexicano, La Mezquita, la sala Cosmopolita, el teatro 

Zaragoza, El salón Parisiense, el Vista Alegre, el Internacional, el Iris y el teatro 

Principal. 

Las primeras "salas de cine" eran espacios adaptados de alguna u otra 

forma¡ "en sus inicios es más frecuente el fenómeno de conversión de salas 

teatrales en salas cinematográficas que la construcción ex profeso de nuevos 

locales".14 Por ello "durante la primer década del siglo XX, muchos edificios 

erigidos para alojar representaciones escénicas compartieron espacios con el 

cinematógrafo". 15 

Una forma de entender el funcionamiento de los lugares donde se 

proyectaba cine a principios del siglo XX es hacer una lectura de los reglamentos 

IO !bid. p. 3 
11 Op. Cit. Aurelio de los Reyes (1983), p. 289 
12 "Espectáculos", en El Nacional, octubre 8 de 1898. 
13 Compañía Operadora de Teatros, Sociedad Anónima (1978). Las salas cinematográtic¡¡s en la 
ciudad de México y su área metropolitana. México, p. 1 
14 !bid. p.! 
15 Alfaro, Francisco y Alejandro Ochoa (1998) La república de los cines, Ed. Clío, México p. 1'I 
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de la época, unejelllplo es el "distribuido a los prefectos políticos del DF para la 

apertura de sai<:Jries cliiematog~áficos". 16 Los cines se dieron a partir de los teatros; 

eran el modelo a seguI~~~ 'c:ua~t~ a Instalaciones, así lo marca el artículo segundo 

diciendo ,;Laséfii~~:d~,"~~1"cirit<:l'~ ~ la. anchura de los pasillos, se dispondrán de 

.· conformidad-~oh 11~(¡Gé ~!'~st~ ~especto previene el reglamento de teatros"17• No 

obstant~/, G~ \ ci~e·~~f¿~~~fo l~plica la creación de una cabina de proyección, 

·espatioh~~t~~fa'ié~h~~o'cont~mplado y sobre el cual el mismo reglamento ordena 
- - •... - .. "'--;,.:.·"J'<''"·'.--·.', .-. ' 

rnedici'as 'y materiales éspecíficos para su construcción. 

Entre los. d~tos ~uriosos al respecto es de destacar lo redactado en el 

artículo decimotercero que señala: "Habrá constantemente en la caseta o gabinete 

de proyecciones, dos cubetas con agua, un sifón con agua gaseosa y una esponja, 

para la extinción de un principio de lncendlo."18; los componentes químicos de la 

película, nitrato de plata, la. convertían en un material altamente Inflamable, por 

ello ese dato aparentemente curioso se convertía en un elemento fundamental 

para evitar accidentes de consecuencias mayores; no obstante, los incendios sí se 

P.resentaron.-Con la construcción de las cabinas de proyección corno parte de la 

arquitectura d.e los Inmuebles es que surge la sala cinematográfica como tal, aun 

cuando el mismo recinto fuese ocupado para otras actividades. 

·.· El cinematógrafo a finales del siglo XIX, apelando al éxito que había tenido 

. en la capital, llegó a distintos rincones del país, otras ciudades importantes como 

Guadalajara, Puebla y Querétaro pronto disfrutaron de la proyección de las "vistas" 

· ,_ antespresentadas en la droguería de Plateros # 9. Con el transcurso de los años la 

·exhibición cinematográfica se volvió algo comúri en México; el pueblo, en su 

máyoría pobre y explotado, vio al cine como una opción para entretenerse a un 

bajo costo, a diferencia ·de otros espectáculos que estaban reservados para los 

bolsillos de los beneficiados por el sistema político. En pocos años se abrieron 

16 Archivo Histórico de la Ciudad de México. Tacubaya, Diversiones, !nv. 70, Exp. 13 
17 !bid. Diversiones, Inv. 70, Exp. 13 
18 !bid. Diversiones, /nv. 70, Exp. 13 
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espacios dedicados a esta diversión en distintos lugares; uno ele ellos fue 

Tacubaya. 

El cine y Tacubaya 

El cine y Tacubaya siempre han tenido una estrecha rela.ciónise puede decir 

que desde su llegada a este lugar y hasta la fecha ·nunca se han dejado de 

proyectar películas; testigo de ello es el cine Hipódromo Condesa. 

Cuando alguien acude al cine Hipódromo Condesa en la actualidad se · 

comporta de una forma especial, a diferencia de lo que podríamos encontrar en 

otro tipo de complejos cinematográficos de la ciudad; nos enfrentamos a ·un 

fenómeno específico, no obstante "para comprender la realidad debemos destrúlr 

. la aparenté ind~pendencla del mundo de las relaciones Inmediatas cotldlanas"19 y 

así ll~gar 'a I~ esencia de la sociedad, pues después de todo "la realidad del 

.·· h~mbr:e . es I~. dialéctica de objeto y sujeto". 20 Las salas de cine "no tienen 

, .. características fijas que se puedan aislar de contextos sociales concretos, la 

.. · .• estrué:t~ra está en la particularidad histórica del conjunto de las relaciones sociales 
• --•• ' - -7 

y no en el ritual".21 

La exhibición cinematográfica en la ciudad de México, en el Cine Hipódromo 

Condesa en el año 2002 es un producto histórico social; para poder entenderlo hay 

que profundizar en su desarrollo histórico, pues como dice Karel Kosik la realidad 

concreta nunca se presenta de forma directa, hay que dar rodeos para llegar a 

ella.22 

En el caso de ésta Investigación es necesario, en principio, atender dos 

cosas para entender el por qué de la construcción del cine Hipódromo Condesa; 

por una parte es fundamental saber cómo se desarrolló la exhibición 

cinematográfica en Tacubaya antes de la llegada de nuestro cine, es decir, durante 

19 Koslk, Karel (1967) Dialéctica de lo Concreto (estudio sobre los problemas del hombre y el 
mundo). Ed. Grljalbo, México. 
20 Ibld. 
21 Thompson, E.P. (1994) Historia social y antropología. Instituto Mora, México 
22 Op. Cit. Karel Koslk ( 1967) 
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las primeras tres décadas del siglo XX, y pórlaotra, és tan1bién impórtante 

conocer los antecedentes de Tacubaya y . de los >duefíos del terr~no. dcmde se 
,. •, . :, . , - . . . - ' ' . 

llevaría a cabo el proyecto del cine, esto con el aiáll cie entender.los intereses que 

alentaron su apertura. :~·.><·:·-,. 
-,, ': .>-:·' 

La vieja Tacubaya · ' :.·/ ·· ... ,:,;:.· {~: .. ·~ :\ / 

A principios del siglo XX se dan en Tacubaya una'.s~tie
0

d~'~aÍ11.~i6~'qu~ nos 

ayudan a entender el por qué de la apertura de'.lí:icaíe~~dedÍc~~~~·é('1~~~hibición 
cinematográfica; no obstante, antes de enfocamo~ ~~:·~5~;'té~~;~~ ~6nC:reto, es 

pertinente hacer un recuento de la evolución que ~~p~·~¡:~~~tó';¡~ ·~~~~ ~· ici largo 

del siglo XIX. . ·.·· · <.: .. ·. ·~<'{·}'J;;.t .-0:· · 
Durante las primeras décadas del siglo XIX!i~'rf\~·y~'~j~'·de'.1·~:s't~rrenos de 

Tacubaya pertenecían a los naturales del lugar, q~iE!n~~ ~1'vían eri peqJeñas chozas 

de adobe •. Las cosas comienzan a cambiar cuando las familias adineradas de la 

ciudad de México se dieron cuenta de que las condiciones orográficas y el clima 

templado favorecían la construcción de Cqsas de veraneo. Es así como se despoja 

a los pobladores originales para construir lo que Manuel Payno llamó "verdaderas 

villas Italianas". 23 

Para mediados del siglo XIX las élites de la capital del país se habían 

apoderado del centro de Tacubaya, desplazando a los alrededores a los pobladores 

originales, a quienes les quedó sólo la opción de formar parte de la servidumbre de 

los primeros. El lugar era un paraíso para los acaudalados comerciantes, entre 

otras cosas por la corta distancia con respecto a la ciudad de México; a sólo siete y 

medio kilómetros del Zócalo, que en carruaje se recorrían en aproximadamente 

cincuenta minutos; a esto podemos agregar el paisaje excepcional, la vegetación 

abundante y la abundancia de personas para el servicio doméstico. 24 

23 Castro, Caslmlro (1857) México y sus alrededores., Decaen Editor, México. 
" Miranda Pacheco, Sergio (1998) "Tacubaya: de suburbio veraniego a espacio conurbado. 
Imágenes de un proceso histórico", en Tacubaya, pasado y presente JI, Ed. Yeuetlatolli, A.C. 
México. 
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Tacubaya fue durante los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo XIX. un 

suburbio veraniego; c~n:io lo cit~ el periódico local "La Patria", en el lugar "hay una 

escasa población loca(y depende ~xageradamente de la actividad econó~ica que 

- durante cada ·.verano ~e . da< con la visita de las familias ricas de la ~iudád •dé 

México". 25Las f11ansiones de los Jamlson, los Escandón; los Algara,. lo~ 2~rr~nza y 

posteriormente los Mier cubrían el panorama con grandes ~asas' r~deaci'as de 
··.;·,0 

jardines, ríos y pequeños lagos. · :;· · · ' 
. . ' . ' . ;. . . . . ' . . .' . . . ; . ~' . ., 

Según lo dispuesto en la Constitución de 1824, Tacub~ya forma~a parte del 

Distrito Federal, que por aquellos años tenía un régim~~:: rnlJMiCipa1: De.· hecho, 

después de la ciudad de México (actual centro hÍstóf1¿0);\el"~--e1 'iiiunl¿lpio más 

Importante; prueba de ello es que el 11 de a.b~li ~~·~1~6~.e~ él~vado al rango de 
Ciudad. 26 , · · ·• · · ·· · 

Con el paso de los años la. actividad del lugar aumentó considerablemente, 

no sólo por ser un paso obligado para ir a Toluca o Michoacán, y por ello tener un 

. 'gran flujo de: mercancías; sino sobretodo por el desarrollo que adquiere el 

. transporte c~l11á~ líneas cl~'tranvía . 
. Pára finales d~ ~!l7o ya no sólo las élites viajaban a Tacubaya, la nueva 

bÚrgue~ía capitallnállegaba al antiguo municipio de paseo los fines de semana, de 

ahí que. hay~ surgid~ pronto el interés por establecerse en el lugar, desde luego, 

sin el lujo de las familias adineradas, pero sí con la conciencia de los beneficios 

que la nue~a ciudad le otorgaba.27 

Fu.e durante las dos últimas décadas del siglo XIX cuando el panorama de 

Tacubaya comienza a cambiar; los terrenos fraccionar y se fundan nuevas 

colonias con l_o cual se da un crecimiento hacia las orillas; este factor, junto con el 

desarrollo del transporte, hace que aumente considerablemente la cantidad de 

gente que vivía o transitaba por el antiguo municipio. 

25 !bid. p. 41 
26 Archivo Histórico del Distrito Federal. Municipalidad de Tacubaya, Diversos. lnv 79, Exp. 34 
"Op. Cit. Sergio Miranda ( 1998) p. 45 
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Es así como Tacübaya deja desér un· IÜga~ re~ervado para las élites y se 

convierte en una.ciudad· en. pleno cr~cimie~to,. que··si . bien seguía teniendo 

contacto directo con 1a t1udad ci~ MéxÍcéi; va no dependía tanto de e11a en e1 

sentidodeqúe'p~d~ a'po~o con~~lidab~· su propio aécionar urbano y social. 

. ' ·A comienz~sdeí'si~10 ~X ;n~g~n·~.vl~ir a T~~ubaya una importante cantidad 

de personas, ~le·rÍ~~cJ~¿ p~i 1;a)n~~~ür~tiónc del nuevo tranvía eléctrico puesto en 

.-~ªFch,.~ ..• e1Cl,~1·~~,~~~·~~}~it~P,ºg:~ffr'i~~t~ .ri~~~~.·tra.nsporté los habitantes del 
·-munici~i9lle.gaban·a1;zoca19 enmuypocotiempo,·se dice_ que en menos de diez 

rnin~tosi 1~ ~u~d~~ 'pe~~itía t~abaj~~ e{;¡~ ci~dad de México sin ningún problema • 

.. • '"~ ;~~.;~~: t,~¡j.;;'~.¿;~Jtlil~~~:.:~:::" ~:;:~:~~": 
. é~tendió, nue~a~:~CÍl~nla~ ~¿~º i/s~~ •MJ9¿~\ch~pÜltepec; la Escandón y San 

. - . " . '-; _; ' - . ) '·~ - "·' . 
Pedro de los' Pinos; entre otras, se Unieron á'éia través de los servicios y el 

.. •. transporte, logrando con ello un conglomerado urbano que, entre otras cosas, 

demandó la instalación de nuevas diversiones; una de ellas fue el cine. 

El triángulo de Tacubaya 

Es pertinente, antes de entrar de lleno en el tema de la exhibición 

cinematográfica en Tacubaya, hablar del terreno en el que se construyó el cine 

Hipódromo Condesa, con tal de explicar las razones que impulsaron tal proyecto. 

Desde mediados del siglo XIX el terreno perteneció al señor Antonio Mier y Celis, y 

se ubicaba, como lo podemos ver en la siguiente Imagen, en la parte norte de 

Tacubaya. 

28 Bache Cortés, Yolanda (1998) "Con viajeros; residentes y cronistas: un paseo por Tacubaya en el 
siglo XIX", en Tacubaya, pasado y presente II, Ed. Yeuetlatolii, A.C. México. . · 
29 Oficina Tlp. de la Secretaria de Fomento ( 1901) Censo y división Territorial del DF 1900. México. 
30 Consejo Superior de Gobierno del DF (1911) Censo general del DF de 1910. Tomo XVII, julio· 
diciembre 1911, México. 
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Plano del antiguo municipio de Tacubaya" 

La propiedad de los Mier tenía una forma triangular cuyos límites, en 

aquella época, estaban marcados por las calles de Calvario (actual avenida 

Revolución), Juárez (actual avenida Jalisco) y el callejón 2 de Abril (actual calle 

Martí). La calle de Calvario y la avenida Juárez eran las principales vías de acceso 

al centro de Tacubaya¡ por ellas corría el transporte público que iba y venía a la 

ciudad de México y otros lugares aledaños¡ por tal motivo la casa de los Mier 

seguramente era conocida y reconocida por toda la población del municipio, pues, 

además de ser un paso obligado, tenía un portal que, por su imponente estilo 

clásico, resaltaba en el panorama del lugar. 

31 Archivo Histórico del Distrito Federal. Plano de la colonia Escandón. Planoteca Caja 136, 
Expediente 1 
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La anterior imagen de Malluel.Rarnos fue'realizada en los años veinte; para 
·.- . _., _,. ·' ' . ' ··--, - ·'"' ., -

esas fechas una gran reja cubría la pUeri:a dé.entráda a la casá qúe•se sabía, por 

· · los detall~s de,la frrr~~~ª·~~~ ~~.:1ª,f~rÍ111ia ~i~r~· • .-. >:• / ;, .. •··.·.· ... 
El• portal d7.·1.os Mler erasi.n ·lugar a dudas •• ~n .·.punto de referencia para Ja 

~:::~:y·:::,¡,::t:tfr~f !lfr':~"~~~.;,i~~l1~'i~'j~~d!~":.~.~· ~: 
',•,';;'' 

Fotografías de la época nos ayudan a reforzar la Idea de que frente al portal de la 

familia Mier se desarrollaba una Importante actividad urbano social a principios del 

siglo XX. 

Desde principios del siglo XX la vieja calle del Calvario (avenida Revolución) 

ya se llamaba avenida Morelos y, como se puede ver en Ja primera de las 

imágenes, albergaba al paradero de los coches que Iban a la ciudad de México, al 

zócalo; los habitantes de Tacubaya tenían la opción de viajar en tranvía o en estos 

pequeños automóviles que, haciendo un cálculo, podían transportar 

aproximadamente a diez personas. Las dos paradas, tanto la del tranvía como la 

de automóviles, recibían el nombre de Ermita, que se hereda de una capilla que 

antiguamente existía en esa zona. 

32 Ramos, Manuel (1925 ca.) Avenida Jalisco y A'venlda Revolución. Fototeca de la CNMH, JNAH, 
DCCLXV-96 
33 No conocido (1925 ca.) ·la avenidaJuárez en Tacubaya. México 
" CIF ( 1922) Tacubaya, residencia de los Mier, fachada y calles aledañas, PAyl AGN, México. 
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La actividad comercial en esta parte del illunicipi; era cónstantei existía la 

empacadora y carnicería "Obrador de la Ermita", qJe ju~to é:6~ un café/ una tienda 

de puertas y otros constituían los estabiecimie~tos colTlercia.les.fijosdei lugar; cabe 

mencionar que también había puestos alTl,bul~·fite~ qu~ipodé~65 ¡)éhsar vendían 
algún tipo de alimentos. 35 . ·· ··:./;;;, :\ } : ; . ·. ·:.=, .·· ·. 

Por su parte, la segunda ·1m~g~n:i;,~fofre~e·é~í;'pan&r~rria'.cie la. avenida 

~~árr::a~:~cae~a c~n:~:~::o t~:~:~:i):tt~3:~'.tf,~~i~i;tt~~~·~:;f *f f ªa~:z :~:· :: 
entrada,. que era 1ugarde ascenso '.v de~cerí~ode'(J~sa)~'.',É~:;d'e"llari;élr 1a atención 

>'la cantidad de. arii.mcios qLÍ~ se ubicaban f~e¡,t~ ~(1~.;~j~;'. t9·~ :·¿¡;~I~~ difícilmente 

estaríanahí .. sl la gente rio pasara constaritérTl~~tepti~'é1JJ9c1;; 
A p~rtir~~e lo anterior podemos concluir qLe ~I í~·~iar era conocido por todos 

los h~bit~~t~s~d~1 ~u~idpio, era u~ e~p~ci~ tra~sitado a diario por una cantidad .. ' -· ~ . . . ' : --. - . . 
importante . de personas, una base importante del transporte público y un lugar 

rodeado de comercios;' en ~esum~ri, era.una ~eferente urbano. 

35 Esta Información se obtiene a partir del análisis de una serle de Fotografías del lugar. 
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La casa de la Familia Mier 

Una vez conocido el panorama exterior del triángulo de. los Mler,' 10· que 

prosigue es atender a lo que en su interior había. Para ello nos ayudamos del 

plano del catastro municipal elaborado en el año de 1915.36 

Plano catastral del terreno de los Mier7 
• 

La mayoría del terreno no estaba construido; haciendo una lectura de norte 

a sur apreciamos lo ·siguiente: en la punta del lado norte estaba el portal de 

entrada a la propiedad, del que ya hemos hablado, proporcionalmente pequeño 

comparándolo con el terreno; continuando el recorrido, y hasta la parte central, 

sólo se registran pequeñas fuentes. rodeadas por un tupido bosque; del lado 

derecho se aprecian dos construcciones de tamaño considerable, la primera, 

marcada con rayas, y la segunda con una pequeña cruz; esta última hace 

referencia a la capilla familiar que se dice es una reproducción a escala del 

panteón de Agripa ubicado en Roma. Lo que se aprecia a un costado del recinto 

religioso· es el pequeño lago interior de los Mler. Por último; como se puede 

36 Archivo Histórico del Distrito Federal (1915) Catastro Municipal. Planero Metálico, Foja 12 
Número 136 
37 Archivo Histórico de la Ciudad de México (19iS) Catastro Municipal. Planero Metálico, Foja 12 
Número 136 · 
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__ , " 

apreciar en la imagen, es de resaltar la casá .habitación de la familia en· el costado 

Inferior derecho de la finca. Al respecto d1f este iug.ar se decía: ''la casa era muy 

amplia y lujosa y poseía ricos y mlly h'ermosos muebles; al centro d~I jardín se 

encontraba una capilla".36 
::.:. , _ ~~<<·.-": , ..... :;·: ·<· . 

Los Mier llegaron a Tacubaya e~ la segu~da<IT\it~d .dei sÍglO:XIX.:EI f~rmar 
parte de la élite les permitió darse una ~Ida ~~ lujo, pr~eba d~ ello e~ sll finca; la 

cual según el censo de propietarios~~~li~ado por el municipio e~ el año de 1899; 

estaba valuada en 112,480.81 pesos oro,39siendo una de las más caras. 

Es a principios del siglo XX cuando la situación de la familia Mier cambia; el 

señor Antonio Mier y Celis fallece en estos años, dejando como heredera a su 

viuda la señora Isabel Pesado de Mier quien a partir de ese momento asume el 

control de. todas las propiedades. 

la señora IsabelPesado de Mier "murió el 13 de enero de 1913 dejando sus 

bienes para ~b~a~de beneficencia'riº; es así como surge la fundación Mier y 

.· .•. Pesado, • q~e (partir de esos momentos tendrá a su cargo el destino de los 

ter~enos di:_ la finca,de Tacubaya. 

. La ;;beneflcéncia" es algo que los Mier realizaban desde años atrás, ellos, al 

igu~I que mu~h~sbeneficlados por el sistema político, vivían rodeados de lujos y 

atenci~nesj. mientra~ ia población de los alrededores del municipio apenas 

•· sobrevi~ía é:onÚo básico, en constante explotación, trabajando la tierra. En tales 

condici9~es, como parte de esa ciase explotadora, hacían obras de "beneficencia" 

entre la po.blación de escasos recursos. 

38 Fernández del castillo, Antonio (1991) Tacubaya : historia, leyendas y personajes, Ed. Porrúa, 
México, p.435 ' 
39 Archivo Histórico del Distrito Federal. Municipalidad de Tacubaya, Estadísticas. 1899. Inv 122 Exp · 
27 
•

0 Op. Cit. Fernández del Castila (1991) p.435. 
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Tacubaya en los años veinte 

Durante la década de los veinte se presentan en Tacubaya una serie de 

factores que nos permiten entender por qué años más tarde se emprenderá la 

construcción del cine Hipódromo Condesa. 

• Uno :cie ••esos factores,. como ya se dijo atrás, es la muerte de los dueños 

originales del terreno y por ende la creación de la fundación Mier y Pesado; no 

obstante, hay otros puntos a tomar en consideración, para lo cual haremos una 

revisión del panorama que presentaba el antiguo municipio en aquellos años. 

La fotografía anterior fue realizada por encargo del arquitecto Carlos 

Contreras en la segunda década del siglo XX; haciendo una revisión a detalle de la 

imagen podemos detectar algunos lugares que definían la vida cotidiana de los 

54,775 habitantes de Tacubaya en el año 1921.42 

41 Contreras, Carlos (1927 ca.) Municipio de Tacubaya, Archivo Contreras. 
42 Secretaría de la economía nacional, Dirección general de estadística ( 1930) Censo de población 
de la República Mexicana, México, 15 de mayo de 1930 



' ' 

Como punfo de referencia e_s lmportante'.~tiÍcár la viej~,finca cÍe d~rÍ Antonio . 

Mler, ésta se puede ver en la esquina superl~r- derecha de la imagen(e~a zona 

boscosa que se aprec1ac.son ,1os jardines dé 10~ M1er>s1 ~irá~os'.a cietaue p6?~mos 
apreciar la ca~a habitaclónde la farnllÍa:en I~ .~~~ufnk~·u~ ~e'en2u~ntra frente a la 

,'construcción de técho de dos' aguas; j¿~t;;·~;; ¡;;c~·¡í~ qu~ én' e;g~· ª~º~ ~e ll~maba 
Independenda (hoy Martí): · ,·. ·· </ ·. ' > : <<; 

: L.~ q~e s~ ap~e~ia a' lo largo de la Imagen es la avehida Juár¿i'(hci/i~Iisco); 
., \. •• • • • • • • • • " • -· ·- - ,,-.... .--· "-~. > 

era sin lugar a dudas la vialidad más Importante, como ya lo henÍos vistó';• ¡jasaba a 

un lado del portal de Jos Mler y recorría todo el centro de la ciudad; Én sJ~ ~deras 
se ubicaban los principales servicios y comercios de Tacubaya, ejemp16:8~' ~116 son 

el mercado y el portal de Cartagena. 

Otra de las cosas que podemos apreciar en la fotografía es el tamaño de 

las casas; por una parte notamos que la gran mayoría tienen un patio central, 

algunos de ellos con uno o más árboles en su Interior; los mismos árboles nos 

sirven para notar otra característica de las viviendas: éstos sobrepasan en altura a 

las construcciones, que en su mayoría no se hacían de más de dos plantas. Ya 

para estos días había en la zona una· importante cantidad· de vecindades, motivo 

por el cual la densidad de población aumentó de forma considerable. 

No obstante, el panorama seguía siendo boscoso e Incluso en la parte 

Inferior Izquierda de la imagen aún se ve lo que fue el río Tacubaya y un pequeño 

puente que lo atraviesa. 

Con referencia a esta Imagen es importante notar la construcción que 

sobresale en la parte superior derecha casi a un costado del portal de Cartagena, 

esa construcción con techo de dos aguas, que aparenta ser una bodega, era el 

cine Cartagena; uno de los exhibidores principales de Tacubaya durante las tres 

primeras décadas del siglo XX. 

Es fundamental considerar la relevancia del cine como una de las principales 

diversiones de los habitantes del munkipio; en los años veinte llegaron a funcionar 
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en Tacubaya cinco salas de cine que por su trasi:ende.ndá •.en el prciceso de 

habituación'13 son claves para entender el desarrollo ~e est~ dive~siÓn erí Ía zona. 

La exhibición cinematográfica no sólo en Tacubaya ~f~o ~n' tocl¡¡s partes · 

tuvo que pasar por distintos procesos para llegar a lo que actualmente es; como. 

ya se ha mencionado, un primer paso es la habituación, base fundamental de la 

institucionalización de esta diversión. Para explicar lo anterior es pertinente 

remontarnos a la llegada del cine a Tacubaya. 

Las primeras proyecciones en Tacubaya 

En el antiguo municipio de Tacubaya el cine se consolidó corno uno de. los 

espectáculos favoritos; no obstante, durante los últimos años del siglo XIX, según • 

consta en documentos del municipio en su ramo de diversiones, no se reporta 

ninguna función del cinematógrafo, sólo se hace referencia a · esp·ectáculos de 

gallos, toros y algunos otros entretenimientos populares.44 

la primer noticia en referencia a la exhibición cinematográfica en los 

archivos del municipio de Tacubaya en su ramo de diversiones data del 16 de 

enero de 1907, cuando el concejal M. Lozano y Castro reporta la suspensión de 

una función del cinematógrafo ocurrida el día 13 del mismo mes, efectuada en el 

salón de Conferencias y Espectáculos Populares de la ciudad (Tacubaya), esto por 

la descompostura del proyector.45 

En la segunda década del siglo XX ya se hace referencia al cinematógrafo 

como una de las opciones para que la gente de Tacubaya se divierta; el 24 de 

enero de 1912, un reporte del municipio señala los espectáculos que hay en dicha 

ciudad; junto con el. "salón Imperial" en la .3ª calle de Juárez y un circo del cual no 

• 3 La actividad humana está sujeta a la habituación, todo lo que se repite crea una pauta que luego 
se reproduce con economía de esruerzo. La habituación agrupa una gran variedad de situaciones y 
así anticipa la actividad que habrá de realizarse en cada una de ellas. La habituación antecede a la 
institucionalización. Cfr. Berger, Peter y Thomas Luckmann (1968). la construcción social de la 
realidad, Amorrortu Editores, Buenos Aires. p. 74 
" Op. Cit. Municipalidad de Tacubaya, Diversiones. 1897, Jnv. 69, Exp. 16. 
" Para estas íechas ya habían pasado más de diez años de la llegada del cine a México, por ello es 
poco probable que no hubiera lugares dedicados a la continua exhibición de películas en Tacubaya, 
sin embargo la ralta de datos concretos nos impiden ser más específicos al respecto. !bid. 
Municipalidad de Tacubaya, Ayuntamiento, 1907 Jnv. 17, Exp. J 
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se menciona·· su - ubicación, los pobladores podían acudir al "cine Tácubaya", 

ubicado en la primera calle del Calvario, al "cine Edén" ~bicadoen>la l~ d~ Linares 

y al "teatro Primavera", en la segunda calle del rni~;,;o nor11tJrei este Último; como 

.veremos más adelante, se convertiría en i.m() de·lo~:~~liibldo~~~ pr1ricipales del 

mun1c1p10.46 
;:' __ .:·;;/::~. ·L.'. 2

'.: Y -< 
La ·exhibición cinematográfica -~n- esas fechas d1iídl~én;i:e"po~í~pre~entarse_ 

::~~:~:~:~::~~:;7i~f ~z$~t~~~j~~l~~{~~f~t~1:~:~ 
qué de las 1nterrup~1ó~~~-~ued~;~6~ci.~c~~;a~1a·r~Í·;~ -.d~~~íí~'Si~~:-~i;~~-oién a los 

conflictos ~oC:iales 'Cít~ ~~~ést~ban présentando con los inicios de la Revolución 

. Mexicana. 

Un ejemplo al respecto podemos verlo en una carta del concejal del~ 

ayuntamiento, fechada el 2 de febrero de 1914, que con respecto al teatro 

Primavera dice: " Ignoro quién sea el empresario y qué ministerio regentea el 

arrendamiento de ese jacalón llamado teatro seguramente por sarcasmo o 

chacota, pues no es otra cosa que una jaula mal construida y peor adaptada ... el 

susodicho teatro no reúne la condición fundamental que se previene 

gobernativamente para que se puedan explotar esta clase de edificios, y sin 

embargo es el único que está en funciones no obstante ser también el único que 

no da al público las garantías de seguridad. Las condiciones son que todo teatro 

destinado a cinematógrafos debe ser de mampostería y todos saben que el 

Primavera es de madera." 47 

Con base en documentos de la época podemos pensar que la proyección de 

películas se inicia de forma constante hasta 1915; en ese año aparecen las 

primeras carteleras impresas en los archivos municipales, se trata de los cines 

Cartagena, Tacubaya y teatro Primavera. 

••!bid. Municipalidad de Tacubaya, Diversiones, 1912 lnv. 7a Exp. 11 
"!bid. Municipalidad de Tacubaya, Diversiones, 1912 lnv. 7a Exp. 14 



Los viejos cines de Tacubaya 

Como se dijo con anterioridad no es posible establecer la fecha. exacta en 

que comenzaron a funcionar con regularidad los cines en Tacul:Íaya, ria obstante 

los datos encontrados nos permiten hablar de algunos de lo¿ ;ecintos que se 

dedicaron a este negocio. SI bien la exhibiéión clne~a,tog;áflca eventualmente 

pudo haberse efectuado en diversos lugares,- I? ~lerto: es que en el periodo 

comprendido entre 1915 y 1927 fueron cln~o!Jassa,las de cine que corno tales 

abrieron sus puertas en el municipio. 

Para comenzar hablaremos del ya mencionado teatro Primavera, uno de los 
. ' .,·., .·.: 

centros de diversión más antiguos del lugar, que en 1915, de acuerdo con la 

publicación de sus carteleras, comienza a dar funciones de cine con mayor 

regularidad. 

Este teatro se ubicaba en el jardín Primavera, en la avenida del mismo 

nombre, actual Benjamín Franklin, tenía capacidad para albergar a 475 

. espectadores aproximadamente, de los cuales 350 se sentaban en sillas, 100 en 

galería y los demás en sus cinco palcos. Los precios de las localidades en 1915 

eran de cinco centavos en galería, diez centavos en silla y cincuenta centavos por 

cada palco; había permanencia voluntaria y las funciones se daban desde las cinco 

de la tarde hasta las diez de la noche.46 

48 Ibid. Municipalidad de Tacubaya, Diversiones, 1915 lnv. 7~ Exp. 18 
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El empresario que manejaba él lugar nciestátotalmen~e'deftnido; el edificio 

pertenecía al municipio y éste arre~dab~ apartiC~lare~ el lugar para ~iver~os 
espectáculos. En 1915 firma como responsable>dei cine R. B ... Prado/ y más 

adelante en 1924 Cirilo RiDeÍ c~~tii1cir.;Jp~e~~_nt~rite d~·~C:A~¡;Litepec.Fllrn~;•que 
pide arrendarlo por dos a,ños.4f ·:'::'.. · ·· · · ;;· "· · .·.· ¿:. ,'.t~V .-' · :· ·:.: . 

El Primavera se· anun~i~ c~~¡,· FC:i~e c¿h.¿i~rt¡;:~~·r1ed'~d;'.y sl.~ien es una de 
, , . , : ~ ''~. : , ·-º.?.:; ·. , ~-::·.:_::.,, -,~,--;:~·· :\·~_----':·:: :: .. • -~~ .< :-::.:" ·;c.·,:'f'.:"< ·. ~:;:--:::.·,·_-;·:o···>·."·.':~·_,!: >' '.· .. · · '. 

las dos salas que •. constanteme{ílte:pfe~cintanfu.ndones'7cle\:1~·ehasta,i927.'hemos 

de mencionar .q~~···.qq~c~1:1i~"~~) .• \~.:'.?6#~tf Es1~~;~~:1~~f ?};;.~iE,~~J~~~m~.'.·~p,fü~0~ge~a· 
agregando .a· esto :.el: he.cho; de;que,'nunca; cerro .sus: puertas·;a·.•1a;representaclon 

·_ . · '.··~:· ~- ,~:. ·:~ "·:::··-~ :"~i,_:}::~~:., "<F:~>..,f ·';,-~.~·-;·:t,· :,_._:_~:-:b;:·;:·· .. ~-:.-·-~·--r:-:~::;.'<\'.~. _:· ~~7::~'.·'._D:_:·;·\'.-~2 :~~~;b...':-::~:;·2~: ~:,~-1;~~·'·.~:·;.:":·;: './;,;o:· .. ·:-,,· . 
teatral y. openstica;J:as: funciones .err eL Primavera 'contiriúaron ·hasta: mediados del 

siglo xx.: · ·.·•·••>t·,··,::.·,:3;;~'.:;(~¡i'.,:,f ;~~.;;;:~~-;f ·;t:Wdf ~\;~J:~,':~@~;·"f !E~f'.{~:»>',_ ·· . . . 
Ün segundo .17xhibld()r,e~e1:d11e?acuba~a;;ubl~~do en. la 1 ª de Morelos 

·. ~11iJf il~i\!IJf f I~~~~;,~;Ii:~~~ 
... ··.. . La pecull~ridad del cine .T~cübaya era que anunciaba tener un "servicio de 

1~ Ciase d~I saló~ Rojo, ~I r~y de l~s d~es". Cabe mencionar que el salón Rojo fue 

u~o d~ los cin~s más lmportantesd~1'i:~ntro de la ciudad de México, ubicado en 

las actuales calles de Madero y Bolívar. 51 

Los horarios de las funciones eran parecidos a los de los otros cines, 

particularmente los programas del Tacubaya se caracterizaron por Incluir en 

ocasiones una pequeña sinopsis de la película que se iba a presentar. Al igual que 

los otros cines éste también incluía variedad; casi siempre se presentaba el "trío 

Gutlérrez". 

49 Jbld. Municipalidad de Tacubaya. Ayuntamiento, 1924 lnv 24 Exp. 107 
50 Jbld. Municipalidad de Tacubaya, Diversiones, 1915 Jnv. 70, Exp. 16 
51 Op. Cit. Francisco Alfare (1998) p. 16 
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Hoy .l11t~v•:t !'' 

cartelera del cine Tacubaya 29/06/1915 

Las carteleras de este cine no aparecen constantemente y dejan de ser 

recibidas por el ayuntamiento en 1921. Años más tarde aparecería otro cine 

Tacubaya pero en una ubicación diferente. 

El tercero de nuestros cines fue conocido con el nombre de Barragán y hace 

su aparición en el a.ño de 1922, ubicado en la Sva. de Independencia num. 170, 

act~al José Martí, del lado orle~te de Revolución; se hacía publicidad con la frase 

"Aseo, orden, diversión. El salón mejor acondicionado de Tacubaya". La capacidad 
. - - . 

exacta del recinto no se encuentra reportada, aun así podemos decir que debió ser 

consld.erable pues estaba dividido en tres secciones: luneta ·de cuarenta centavos, 

galería numerada de quince centavos y galería general de diez centavos. Los 

precios son de 1922. 

Los empresarios decían "venimos animados con las mejores intenciones 

para satisfacer al culto y distinguido público de esta colonia y ofrecer desde hoy, 

no omitir gasto ni sacrificio alguno, a fin de presentar las mejores producciones 

cinematográficas y los estrenos más recientes en los teatros de Nueva York y 

París".52 

Las funciones se daban de las 16:00 a las 23:00 horas y había permanencia 

voluntaria; este cine también se mantiene hasta 1927 en forma más o menos 

52 Op. Ot. Archivo Histórico del Distrito Federal, Mun/cipalldad de Tacubaya, Diversiones, 1922 /nv. 
73, Exp. 2 . .. .. . ' 
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constante, incluyendo en algunas ocasiones funciones de teatro. El cine Barragán 

siguió funcionando hasta los años cincuenta. 

ábado 8 de Enero de l 9 2 7 
H ...... "Vl.4.'f'''J•f•~·•"I~·-••• ... -• ....... ••••• ''"'ºº 

W•nJ¡., ... f-"uncMin Jl&ipul•_! 
.• _.,. ... ..,,.~ ...... ~ .... •·• • • • • ~,,~;r.rl.• ...... ,., .. ' 

. El . Loco Dios 

TESIS CON 
FALLA f.E ORIGEN 

ü"t!fu,¡/~.i.i~a J-"01. lliro ... ·tor 11 ~llfattly 
k¡ • ~hu·'l'W.U il .. lujo• IJr.uua ~ri~t'l'~~'.: Carfe/era de/ CÍfle BiJrragán 08/0J/J927 

Un cine más fue el Hollywood, se encontraba en la 7ª de General Cano 

num. 920, hoy con el mismo nombre; de este exhlbldor se comienzan a recibir 

carteleras en el municipio en el año de 1926 y la empresa se llamaba Juan 

Quintanllla y Cía. 

La capacidad exacta del lugar no está registrada y el precio de entrada en 

luneta es de veinte centavos, en 1926. En sus anuncios dicen ser lo mejor en 

proyección y acondicionamiento e Invitan a la gente a convencerse por sí mismos. 

Como dato curioso debajo del letrero de cine Hollywood hay una nota que dice: 

Diga Joli-gud el único. 53 

Este cine deja de operar el 13 de junio de 1926, según comprueba una nota 

pedida por la señora Esperanza Estrada al municipio para constatar el cierre del 

inmueble.54EI Hollywood después fue una arena de box. 

53 !bid. Municipalidad de Tacubaya, Diversiones, 1915 Inv. 75, Exp. 6 
54 lbld. Nunicipalidad de Tacubaya, Diversiones, 1915 lnv. 78, Exp. 44 
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El último de los viejos cines de Tacubaya es el ya mencionado Cartagena, 

uno de los más importantes en el periodo antes referido, se ubicaba en la calle la 

de la Independencia num. 6, hoy Martí, al poniente de Revolución; contaba con un 

total de 1508 asientos divididos en dos categorías, 1008 en luneta y 500 en 

galería, Jos precios de entrada en 1915 eran de quince y cinco centavos 

respectivamente, lo cual daba un Ingreso total de $ 175.20 por cada una de las 

tres funciones que se daban al día. Las películas se presentaban por partes, ello 

hacía· que los horarios no fueran constantes, no obstante la primer parte 

normalmente comenzaba a las 17:00 horas y si el espectador lo deseaba podía 

quedarse a las tres funciones y abandonar la sala hasta las 22:00 horas 

aproximadamente. 

"Op Cit,. carios Contreras (1927 ca.) Acercamiento 
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Éste era el cinematógrafo· más céntrico del municipio de Tacubaya, como 

podemos ver en la irn~geií se encontraba a unos pasos del portal de Cartagena y 

de la ávellida ·]uárez'que, ·como ya se ha mencionado, tenían un flujo de gente 

con,stante;' e~ ~J~, ~iÓ!J~ble. que a ello responda la constante asistencia y la casi 
-, _. - ',:. :>"' <}:_::.:·": ... ,~-.. ,·.~:~f<':··.::. ' 

inlnterrUmpida proyección de películas en aquellos años. La construcción sobresalía 
-... -_ -.. _- . ". ::::;.;,:-: .;·_/'' :-:_,_:>T:.X:·1 H-/'i·:~::;:-. ; .- , ·· -~ ' · 

, por su altura y su enorme techo de dos aguas. 

{o~ efri¡,r~i~'~1'ótd~¡¿¡~'e Cartagena eran el señor Armando García Jr. y el 

Arech~~~la
0

}'~~Gíe~~~" e~ los programas que se repartían todos los días 

mand~ro~:'~~;~~ ;;r;~';:'1~~~~d~ que respecto al recinto decía: "el centro de 

' diversiones iiiás confortable, elegante y bien acondicionado en su género". Otra de 
',.' ·. ' ..• _,_ -·' ... , 

las características del Cartagena era hacer referencia a su técnica de proyección 
.. 

· , pues, en algunas de sus carteleras, planteaban tener un procedimiento especial 

que lo hacía superior a otros salones. 56 

Como el cine era todavía silente, las funciones eran, en muchas ocasiones, 

anunciadas junto a un gran concierto que no era otra cosa que música en vivo que 

amenizaba la proyección de la película. 

'"·o-.t 

i Lnnes·: 2:1;;t 
~ h J•·-,.úP • h-~.-~.~;.:ft 
~ ~Eacogida funciCn •mei1Ha-..: 
O un gr•n concl.,to --::: , --====---..!'ii• ¡¡ 1··ri•·• f'f>#'• , ... •' 'rin ·. ::_ 
~ P•co N•ron graciosa wi1UI -:; 
Q rE..'iiACIOYAL rs.. ... n.1--., ... ,,.. .. ,, 

i EL ORO-MAlüTTO; 
Carteleras del cine Cartagena 01/04/1925 y 21/06/1913 

56 Ibld. MunicipalidaddeTacubaya, Diversiones, 1915 lnv. 70, Exp. 16 
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El cine Cartagena era un orgullo para el mUniciplo ·y así. lo·. hace constar un 

documento redactado por el propio ayuntamiento ·donde se hacé una descripción 

total de lo que hay en la demarcación, en cuanto a comercio, transporte, templos y 

diversiones: "El enorme cine Cartagena, centro de reunión y recreo de las familias, 

siendo su capacidad para mil trescientas personas;;; 57ademá~ de que cada vez que 

había una celebración importante era solicitádo . para · llevar a cabo ahí las 

ceremonias. Un ejemplo de ello se dio en 1921, cuando gran parte del programa· 

de los festejos dél p;)lller centenario de la Independencia se celebró en. este · 

. reclnto.5ª.~ -..,,}{ . .. ..· 
El cine Cartagena fue además de todo de los más longevos de Tacubaya ya 

que siguió' dando funciones durante la mayor parte del siglo XX, con el paso de los 

• añ6s ~e fJe t~~nsformando hasta convertirse en el cine Marilyn Monroe, que en sus 

ÚltinÍ~s ~R~s ¿e dedicó exclusivamente a proyectar cine pornográfico. Actualmente 

·. é·n: é~~ lugar se encuentra una tienda de electrodomésticos. 

Poco a poco el cine se integró a la vida cotidiana de la gente de Tacubaya, 

po~·.t~do el municipio se pegaban carteleras de los ya réferldos espacios de 

exhibición; era fácil enterarse de qué película se presentaba en una u otra sala, 

bastaba con acercarse a las paredes de alguna esquina o acudir a donde se 

encontraban los llamados "caballos" que era una estructura de madera que 

sostenía los anuncios en forma de triángulo y que se ponían en las aceras de las 

diferentes calles. Es así como llegó el cine Tacubaya, lugar que a la fecha no ha 

abandonado. 

Para los años treinta el cine era algo común en la vida cotidiana de éste y 

muchos otros rincones de la República Mexicana; los grupos sociales crearon en 

torno a él acciones habitualizadas que provocaron su institucionalización, de tal 

forma que se establecieron pautas definidas de comportamiento grupal e individual 

que la gente repetía en las salas cinematográficas, es decir, el cine se objetivó. 59 

57 !bid. Municipalidad de Tacubaya. Ayuntamiento, 1919 lnv. 21 Exp. 54 
>11 !bid. Municipalidad de Tacubaya. Diversiones, 1921 /nv. 72 Exp. 26 
59 "la expresividad humana es capaz de objetivarse, o sea, se manifiesta en productos de la 
actividad humana, que están al alcance tanto de sus productores como de los otros hombres, por 
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La coyuntura del caso 

Es importante señalar la relevancia que tienen todos : los factores que ·· 

afectan a la sociedad en su desarrollo; cualquier particularidad no .es ~¡~()-;-~efl~jo 
de muchas partes que interactúan para dar un contex_to deterllli~adO·, ~sas partes 

explican al todo tanto como el tod9 las explica a eilas.60 -·. · ·:· 

· Para finales de los años veinte el panorama de ·Tac.u baya comenzó •a 

cambiar; como ya se ha mencionado, la población aumentó considerablemente y 

con ello se desarrolló otra dinámica social que, entre otras cosas, consolidó al cine 

c~mo ,una de las principales di~ersiones del lugar. 

· A la par de . esto es Importante mencionar el cambio de régimen político 

admlnl~trati~o del Di~trito federnÍ; Tacubaya desde enero de 1929, ya no era más 

unrÍl~nicÍplo pLle~·secÍ~~~~~óijunto con Tacuba, Mixcoac y la ciudad de México, al 

Departam;~to'.c~-~t~~i/aglutinando con ello al 80% de los habitantes de todo el 

Di~trlt~ F~d~r;1.610trÓ 'c~mblo que se dio fue el de los nombres de las avenidas 

Juárez y MÓ~éibs; que ~ partir de ese mismo año adoptaron sus actuales nombres 

de av~nl~a Jalisco y avenida Revolución respectivamente.62 
·-' --"--.-; -._,: . 

Con el objetivo de entender el surgimiento del cine Hipódromo Condesa es 

··, lmpoÍta.nte hablar sobre las condiciones que prevalecían no sólo en Tacubaya, sino 

• también -en el país; la referencia principal sería la década de los treinta, no 

·obstánte, es fundamental señalar el cambio que había experimentado la política 

• mexicana años atrás. Al concluir la Revolución Mexicana y ya promulgada la 

Constitución de 1917 las cosas seguían en franca inestabilidad, Venustiano 

Carranza había sido asesinado, Álvaro Obregón corrió con la misma suerte y en 

general la nación no dejaba atrás las luchas armadas en busca del poder; fue 

ser elementos de un mundo común''. Conforme pasaron los años ir al cine se volvió una práctica 
común, se puede decir que la gente sabía lo que sucedía en estos lugares, por lo tanto su 
comportamiento al respecto fue incorporado como parte de su cotidianidad. Op Cit, Peter Berger y 
Thomas Luckmann, p. 52-76 
60 Op. Cit. Karel Kosik ( 1967) 
61 Puig Casauranc, José Manuel ( 1929) Atlas general del Distrito Federal. Reimpresión Grupo 
Condumex, México, 1991 p. 58 
62 Departamento del Distrito Federal, Dirección de Catastro (1931). Folleto de Nomenclatura de las 
calles, plazas y jardines del departamento centra, comprendiendo las antiguas municipalidades de 
México, Tacuba, Tacubaya y Mixcoac, México. 
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hasta el año de 1928 cuando el entonces presidente' Pl~tarco Elías Calles proclama 

el fin del. caudillismo para dar paso a Ja época de las in~titLdones, de I~ niano de 

este ideal se crea en ese mismo año el PartÍdo Nacional.R.evol~cl()n~rio (PNR), 

llevando las disputas del terreno de las armas al ca;,,pod~'1a polítlca.63 . 

A partir del año 1928 se da el ll~mado~'maxlmatb0 presidénciál, durante el 

cual fueron tres los presidentes de México,' Emilio Pbrtes Gil, Pa~cual Ortiz Rubio y 

Abelardo L. Rodríguez, que mandaron guiados por ~I "jefe máxi~b"Plutarco Elías 

Calles. La Idea de éste último era. la ;de. bJ~c:él~ 'ei .:desarrÓll~ de Ja economía 

nacional y el incremento de la prodUctlvldaéJ agrícola: Más tarde; C:Uando en 1933 

se crea · e1 plan sexené11 •• ~e C:ont~mp1·a :,· av~hzaC<eílc, e1 )re~arto agrario v e1 

nacionalismo en la industria; en g~ner~1''¡()' ~~e--~~'.pl~~tea es la defensa de la 

burguesí~ naclon~J.64 -··.··; .. ' ' s :·,;;:.< 
.. . En 192~ se• da' I~ lla.Ínada gran c~Ísl~ econÓmica1 si bien en México ésta no 

afeC:ta tanto ~o~C>' ~n otros países; si" es de' de~tacar que entre 1929 y 1932 el 

product~ ínte~rio !);Jto naéional baja 16~/o. \.a sit~aclón económica del país por una 

parte , ernpe~~~ las C:ondiclo~es de los trabajadores y por otra alienta la 

construc2ión de0
inf;aesfrJétura. 65 

La ciudad -de Méxl~o comienza a extenderse en la década de los años 

•.• t~einta: Ja:·b~~gllesía, posrevÓluclonarla construye, sobre algunas avenidas 

Importantes, nuevos edificlo's qué con el paso de los años aumentan en su altura; 

· pr~ht6. e~ b~·~ca ·clel desarrollo comercial se edificarán bancos, oficinas y 

alma~enes cie'J'réstÍgio.66 El centro de la ciudad se transforma impulsado por la 

nueva política, pero el cambio no sólo se dio en estos lugares a los cuales la gente 

acudía con regularidad a hacer. sus compras, las mismas comunidades aledañas 

vieron cómo el panorama de sus propias calles y avenidas se iba adecuando a Jos 

nuevos tiempos. Por supuesto no se podía quedar atrás Tacubaya. 

63 Medin, Tzvi ( 1982), él minimato presidencial: Historia Pol1Uca del Maximato (1928-1935), Ed. Era, 
México. p. 20-38 
64 !bid. p. 140- 144 
., !bid. p. 115-120 
"" INBA (1982), Apuntes para la historia y cnlira de la arquitectura mexicana del siglo XX 1900-
1980, en Cuadernos de arquitectura y conservación del patrimonio histórico, No. 22-23, V. U. 
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Los anterioresfactores- d-etermi~aron lo que sucedería con la antigua finca 

de don Antonio M,i~r y Ceii~; ahoréJ a C:argo de la fundación Mier y Pesado. El poder 

económico de la i~stitución de beneficencia era considerable; sus $1'1,181;185.48 

en el año de f928 la hacían íá ~rgánización más rica de su tipo en todo.el país;67 

por ello mism~ 16s :proy~~t~fque emprendería en pos de seguir. g~nera~do 
riqueza; y así contínG~/t~n ~u labor, fueron de gran magnitud. Tomando en 

cuentá Joanterior e~ posible entender Ja transformación que a partir d~ 1929 se 

d~ría en el citádo ;;triángLlo de Tacubaya." 

•> Op. Cit. José Manuel Pulg (1929) p. 70 
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Capítulo 2: El nacimiento del cine Hipódromo Condesa 

Un nuevo proyecto en Tacubaya 

La fundación Mier y Pesado tenía en Tacubaya un terreno que por sus 

dimensiones podía ser generador de una importante cantidad de dinero; no 

obstante, en el estado en el que se encontraba la vieja finca de Antonio Mler y 

Cells en los años veinte, no ofrecía las condiciones requeridas para esto, pues 

como ya lo hemos visto, parte de la propiedad estaba cubierta por un gran jardín y 

lo poco construido eran edificios sin utilidad económica. 

Las cos~s c6~ie~zan a cambiar cuando los encargados de administrar la 

riqueza de la institución'de beneficencia contactan al arquitecto Juan Segura, en 

J92B ~P~~xlrnada111~nt~. La petición era muy sencilla, simplemente tenía que hacer 

,,,que 'contemplara al terreno como algo redituable en materia 

Juari Segura es uno de los arquitectos más importantes del México pos 

re~~l~clona~lo, "su obra se sitúa, junto con la de otros contemporáneos, como el 
--' 1.·-."·· t· ·' : o-·' 

inicio real. de la arquitectura moderna en el país y en eso radica su enorme 

importancia para nuestra cultura"1
• El arquitecto Segura no se incorporó a la 

producción arquitectóf!ica estatal, como fµe .el caso de Carlos Obregón Santacilia y 

José Vlllagran; él por su parte se ligó desde los Inicios de su carrera a la Iniciativa 

privada. Egresó de la Academia de San Carlos en 1923; su padre fue el señor 

Joaquín Segura Pesado, pariente de la señora Isabel Pesado, lo que lo une 

directamente con la fundación Mier y Pesado; con ellos, y aprovechando la 

cantidad de terrenos que poseían, comienza su actividad profesional. 

Como era de esperarse, las necesidades eran otras y las viejas 

construcciones, corno el portal de los Mier, ya no encajan en el nuevo proyecto, así 

que. se decidle demolerlo para dar paso a construcciones económicamente 

. provechosas. 

1 Toca, Antonio ( 1964) Juan Segura, exposición. Dirección de Arquitectura y conservación del 
Patrimonio Artístico Nacional, México 

40 



Demolición del portal de la familia Mier y Celi 

Con el fin de entender el proyecto que el arquitecto Juan Segura llevó a 

cabo en Tacubaya, es importante mirar lo que actualmente tenemos ahí porque 

partiendo de eso podemos entender lo que al respecto comenta el arquitecto 

Carlos González Lobo: "Juan Segura hace un negocio"3y es que si ponemos 

atención veremos que casi el 100% las aceras de avenida Revolución, Jalisco y 

Mártí, en sus tramos correspondientes al terreno referido, están ocupadas por 

comercios de todo tipo; ahí encontramos restaurantes, farmacias, tiendas de 

electrodomésticos, zapaterías, mueblerías, cervecerías, vinaterías y cines, entre 

otros. 

Para anclar la obra en su conjunto, el proyecto del arquitecto Segura 

contempló la edificación de un par de inmuebles importantes en cada uno de los 

extremos del terreno sobre la acera de avenida Revolución; vialidad que en 

aquellos años es ampliada en lo ancho hasta su tamaño actual; esas dos obras son 

el edificio Isabel y el edificio Ermita; con ello, como dice el arquitecto González 

Lobo: "coloca un paréntesis de inversión que da una escala urbana en la que Juan 

Segura da lecciones de arquitectura y ciudad".4 

2 casasola (1929 ca.), Demolición del portal de la familia Nier. Fototeca Nacional 
3 González Lobo, Carlos (2001) Entrevista realizada por Felipe Morales Leal y Llliana Reynoso, 
Ciudad Universitaria, México, 11/12/2001 
4 !bid. 



Durante 'aproximadamente seis años, a partir de 1929, las obras en el 

"triángulo" ~o 'par~ro~i '1os ca~biosmás trascendentales se estaban literalmente 

construye~d~.: }2 :. . 
En Já siguiente imagen podemos apreciar cómo lucía el viejo terreno de la ·. ., . ~ .,·~ . - . ' 

familia MÍer'~eri l93S; las cosas habían cambiado: la avenida Revolución le había 

ganado'' u.neis 'riietros a los límites originales, convirtiéndose en adelante en una 

ave~idél altani'ente transitada; pero más allá de eso lo que destaca sin lugar a 

dudas es el hecho de que el terreno ahora albergaba a los dos edificios del 

arquitecto Segura. 

Los edificios Ermita e Isabel en Tacubay. 

Los límites del viejo triángulo ahora se perciben a partir de las nuevas 

construcciones, del llamado "paréntesis de inversión": en la parte superior de la 

imagen (al sur) se aprecia el edificio Isabel, el cual se pensó para albergar 

comercios en su planta baja, sobre Martí y Revolución, y departamentos en el 

resto del inmueble. Sin lugar a dudas la más importante de las dos construcciones 

era la del lado norte del terreno {parte central de la foto): el edificio Ermita; el cual 

5 Compañia Mexicana de Aerofoto (1935 ca.) Tacubaya D.F.. Nº 515. 
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fue pensado ·de manera riovedos~{Eri su interior no sólo se a~rendarían locales 

comerciales y departallle'nto~ de.· habitaciÓn; adem~s de ello, diari~ménte estaría 

en posibilidades de réclbir a un púbÍico cautivó ensU n'ueva y bien equipada sala 
- ,- 1 •• ' • • • • 

de cine. · · '~/; . . ,. ;: .é < ·' 
"pc)¡. lo que"~especta'.ai'i-estÓ del terreno,. ~orno· se puede notar, seguía 

ocupado c~~I e~'~u totalidad p'ór árboies de gra~ talllaño. Es de destacar la capilla 

de I~ f~~Úla Mler que se alcanza a apreciar en el centro de la arbolada. El edificio 

religioso a la fecha sigue en ese lugar. 

El nuevo referente de Tacubaya 

A partir de 1935 la transformación social que vivió Tacubaya tuvo ·su 

expresión física en los edificios Isabel y· Ermita; la fundación Mier y Pesado 

solventó i:on ellos su .necesidad de obtener ingresos constantes. No obstante, más 

allá de aspectos meramente económicos, lo que sigue trascendiendo hasta la fecha 

es el nacimiento de un hito: el edificio Ermita, que en sus entrañas alberga al cine 

Hipódromo Condesa. 

En el edificio Ermita convergen un importante número de personas todos los 

días; quien vive en el barrio no puede ignorar su presencia, ya sea porque en él 

vive un conocido, porque su farmacia predilecta está en alguno de los locales o 

porque de vez en cuando acude al cine Hipódromo Condesa, que da funciones 

todos los días. 

A finales de los años veinte el Ermita era sólo un proyecto; según consta en 

una carta que el patronato de la fundación Mier y Pesado manda al arquitecto Juan 

Segura, el proyecto se le solicita en noviembre de 1929: "se acordó suplicar a Ud. 

se sirviera hacer un estudio y presente un anteproyecto, de conformidad con las 

instrucciones recibidas de don Jorge J. Salazar, para aproveéhar el terreno que 

forma triángulo en las calles arriba citadas (Juárez, Morelos y Progreso; las dos 

primeras son las actuales Jalisco y Revolución), en la colonia de Tacubaya•'6. El 

• García Salgado, Tomás (1984) Análisis Celular Edificio Ermita, Facultad de Arquitectura UNAM, 
México. Carta dirigida al Arquitecto Segura por parte de la Fundación Mler y Pesado. Anexo 1 
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terreno y~ se había pensado con esa forinairicluso ~nt~s de prolongar J~ cal.le de 

Progreso y demoler el portal de los Mier. 

La respuesta no se hizo esperar y a principios deÍ año 1930 se habíahecho 

ante notario público un contrato entre la funda~Jón cié .beneftceríé:1a··? e(ci~tjuitecto 
Ju~n ségura;7Ja junta. de beneficencl~ ·con ~nt~~Jorld.ad· había·~prÓbádo ÍÓs)iianos . 

prese~tados en donde se contempla Ja~preseni:1~. cié:~lvlenda, cornérclo yun local 

.. · para cine-teatro. La descripción del edificio ~~tá· pertectán.;ente detallada en aquel 

documento y es fundamental señalar que por primera vez en nuestro país se 

planteaba un edificio muitlfuncional de este tipo. El costo total del edificio fue de 

$712,579.60 oro nacional. 

El edificio Ermitil' 

7 !bid. García Salgado. Contrato entre el Arquitecto Segur.a y la Fundación Mler y Pesado, Notaría 
fÚbllca No. '12, Anexo 2 

Compañía editora de postales (1935 ca.) "Banco de México sucursal Tacubaya" Fototeca de la 
CNMH/DCXXXV-'19. CNCA-INAH. México 
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El ediftclo Er~ita fue concluido en 1935; muestralnequívoca de que las 

cosas en . el • p~ís .. estaba.rt cambiando'; IÚcf~ i~p6ne~te ante . Ía población de 

Tacubaya que s~gÚr~mente>perclbió cómo s~ transformaba. su entorno: llegaba 
•• • ,o • -···. ·' ••• - , •• •• ;·., ·,_, :'-.' ''. - - • 

nueva gente'a\Íivir; el transporte se m.ode~ni~abay,por primera vez tenían cerca 

'dúus hogaresÚna'saí~ de cine a la altura de ~~alquier recinto moderno del país 

. Yt como r~latan los diarios de la. época, del r~!Ündo'. 
La ante~lor imagen nos presenta iá ob~~ d~I arqUitecto Juan Segura justo en. 

·el añóen que fue concluida. El Inmueble, sin'. lugar a dudas, respondía a las nuevas 

. necesidades de sus propietarios; sobre las aceras de las avenidas Jalisco y 

Revolución se edificaron dieciocho locaÍes ·par~ comercios, parte de los cuales se 

alcanzan a apreciar en la fotografía en forma de arcos; además de ello, en la punta 

se creó un local de mayor tamaño ·pensado para una sucursal bancaria, que como 

podemos ver sí se Instaló. El interior del Inmueble estaba dividido en doce 

departamentos grandes y sesenta y seis pequeños que, junto con el arrendamiento 

del cine y del anuncio espectacular que se planteaba poner en la parte frontal del 

edificio, representarían un ingreso de $15,948 mensuales para la fundación, según 

un avalúo de 1935.9Suficlente para capitalizar constantemente a la fundación Mier 

y Pesado. 

El proyecto arquitectónico del Ermita es relevante y está planteado de una 

forma muy práctica, como lo destaca el arquitecto Carlos González Lobo: "ahí hay 

comercios que van de avenida a avenida y en cambio cuando el terreno se va 

agrandando se va haciendo así, como un cine, pues ahí pone un cine, así de 

primitivo es don Juan, ( ... )en lo más cortito la pantalla y en lo más ancho el ancho 

de la gradería, así venía el terreno y cuando deja de servirle como cine ya no lo 

usa como cine lo usa como edificio de departamentos, ( ... ) era una obra de 

vanguardla". 1º 

9 Op Cit. García Salgado (1984). Contrato entre el Arquitecto Segura y la Fundación Mier y Pesado, 
Notaría pública No. 42, Anexo 2 
'º Op Clt, González Lobo (2001) 



. . . . 

Más ~llá de describir a ~et~l¡e lá- arqultectu~á de todo el édificio Ermita, nos 

concentramos ~n lo qÚ~ sé proy~ctÓ P.~ra' las Instalaciones del cine teatro que 

conform~ alprCJyecto: e"n lá:caUe dé Progreso ubicó la entrada, compuesta por un 

vestíbulo para ·él p9.b11~6~ ~~qG1iias' y.escaleras que conducen a la sala que se 

encuentra en el! pÍ"irr;e;,:: piso;' a los 'lados de la escalera principal proyectó dos 
' -,: r ,' :,." ,,; ,;•,,•,. '< 

PUE!rtas que conducían,aláreacde galería y por último, también en Ja planta baja, 

dos'puertás'.más' sób;~· las ávenldas de Jalisco y Revolución que servían como 

sa'iJl:Jas· de")e·~~rg~n·cia,'.;a~ba's con sus respectivas escaleras11 • La sala de 

proyección+ conJuntd con las •demás Instalaciones del cine ocupaban desde el 

p~i~ero y Jiastá él .t~rceF pl;o ·del •. Inmueble. 

· . · · ·, · Una yeZc~~C:iuidaj~ 9br~; ~n ·193S, la· fundación Mler y Pesado ofrece todos 

y c~da un()"~e 'Jos f~spa"é1Ós'°dÍsp:o~ÍIJ1es para<su renta: Jos departamentos, los 

' comercios, 'el espacio destinado para publicidad y también el cine que el 20 de 

ago~to de ese ;,,lsmo año había obtenido su permiso de operación por parte del 

á.rea de Ingeniería sanitaria del departamento de salubridad pública.12 El fin último 

de este nuevo proyecto era la obtención de divisas ya sea por renta de 

departamentos, comercios o diversiones. 

El siguiente desplegado fue publicado por la institución de beneficencia el 

11 de septiembre de 1935, en él se dice: "La fundación Mier y Pesado, que en su 

actividad ha logrado ya varios éxitos sociales y financieros, realiza otro triunfo en 

su sector técnico de inversiones con la Importante construcción arquitectónica de 

su edificio Ermita"13, e invita a arrendar el cine que aún llevaba el nombre de 

Ermita: "la fundación se ha preocupado por establecer un centro de diversiones 

. que por sus modernas adaptaciones representa lo más moderno que en esta 

materia puede ofrecerse en la actualidad ( ... ) dentro del Edificio Ermita se ha 

construido un amplio local destinado a Cine, con una capacidad de 1116 lunetas, 

478 lunetas en balcón primero y un cupo para un mil personas en balcón segundo, 

11 !bid. García Salgado. Contrato entre el Arquitecto Segura y la Fundación Mier y Pesado, Notaría 
pública No. 42, Anexo 2 
12 !bid. García Salgado. Oficio del Departamento de Salubridad Pública, 20/08/35, Anexo 10 
13 "La fundación Mier y Pesado", en Excélsior, México D.F., 11 de septiembre de 193S, pag. 8 
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. - . . . . - - \ -. : . . ~' . 

y Jo ha dotadocóh los equipos ult~amoderno~. ;, 14 A co~t1~'uación el' ~exto hace. 

mención de algun~s d~ Jás éar~ct~rí~ticas t:écnicás del inmueble, com6 ~on Jos 
'"' .,·- ' . ' ._, .. _ - - ·- . , .. - _, 

proyectores, .1os equipos. de sonido, la iluminaclón y la instalación eléctrica . entre 

otros, y concluye dii:lendo: "de tal modo que un hombre de empresa de suficiente 
. ' -\' 

seriedad y conocedor del manejo de esta clase de negocios, pueda desde Juego 

· abrir Ja sala de espectáculos y entrar en una competencia ventajosa con las otras 

de la misma índole que existen en la rnetrópoli."15 

Convocatoria, Excélsior 11 de septiembre de 1935 

La fundación a partir de ese momento hace la cordial invitación a aquellas 

personas que cumplan con los requisitos de solvencia y seriedad para presentar 

sus propuestas, pidiendo como garantía un depósito de veinticinco mil pesos; el 

plazo para recibir ofertas vencía el 21 de septiembre del mismo año, es decir, sólo 

10 días después de publicado el desplegado. 16 Firman como responsables los 

1< Jbíd. p. 8 
15 Jbíd. p. 8 
16 Ibíd. p. 8 
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p_resldente, y el licenciado Gablno Fraga Jr.,. 

como secretario. Cabe ha2er mención de que en el mismo documento se ofrecen 

en renta las habitaciones del edificio y los locales comerciales, así como 'se hace. 

alusión a 1a presencia de 1a ~Uc~~~a1 bancaria ubicada en el 1oca1 princip~1:ta renta 

mensual que se obtendría;·erÍ' J~ p~i~clpio por el cine era d~ $?;51fo.o~)según 
consta en un avalúo que ·hace el Ingeniero Pedro Rloseco a peth:Íón de la 

fundación. 17 
. _.:;··:.'_:·:.,, 

La respuesta no se hizo esperar, al año siguiente t;!I :C:1ne comenzó a 

funcionar. 

Función de estreno 

El cine del edificio Ermita cambió el modelo de exhibición cinematográfica 

en Tacubaya; a partir de su construcción la gente sintió un cambio radical en 

relación con las viejas salas de Tacubaya: ni el ·cartagena, ni el Primavera y mucho 

menos el Barragán podían competir con este nuevo modelo, que en honor a 

aquellos hay que decir que no hubiera existido sin la ayuda de todos esos viejos 

recintos que permitieron la creación de un público cautivo. 

Originalmente, el cine teatro del edificio Ermita no tenía· un nombre propio, 

-de hecho en las imágenes del anuncio de arrendamiento se puede apreciar que el 

nombre que cuelga en las laterales del Inmueble es el de cine Ermita; no obstante, 

según consta en un documento del arquitecto Segura18
, para febrero de 1936 ya 

se Je conocía con el nombre de Cine Hipódromo, mismo que a la fecha conserva. 

Este nombre ·fue pensado a partir del viejo Hipódromo de la Condesa que 

antiguamente se ubicaba en terrenos cercanos al lugar. 

La empresa denominada "Compañía Impulsora de Espectáculos S.A." fue la 

que obtuvo a su cargo la ·explotación comercial del cine Hipódromo Condesa; 

estando todo listo para su apertura sólo faltaba determinar la fecha en que ésta se 

produciría. 

17 Op. Cit. García Salgado (1984) Avalúo, Anexo 12 
18 Jbld. García Salgado. Cine Hipódromo, memoria de Gastos. Anexo 11 
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En 1929 existían 39 salas de cine en Ja ciudad de Méxic~;. la génte podía 

acudir, entre otros, al cine Olimpia, al Imperial, al ProgresoMu~clialy ál Teresa; la 

exhibición cinematográfica ganaba terreno en el'. campo ; 'del . ~ntretenlml~nto .. 

popular dejando atrás al teatro, que sólo cónt~ba\con' i.4 1~'1llu.ebles.~· En l930, 

según consta en el censo de población, 71Ó per~o~'a~' r~~~~~¡.6,:{ci~dicár~e a Ja 

fotografía y la cinematografía; diez años despuéi Já '>~;f~a> aurnenta 

considerablemente a 10,aso trabajadores; esto en parte se expllcá pÓr Ía'apertura 

de cuarenta y cuatro salas de cine entre 1930 y 1940;19 una d~:·ellas fue el 

Hipódromo Condesa, que abrió sus puertas el 11 de abril de 1936. El cine poco a 

poco se abría paso hasta llegar a ser, años más tarde, una de las principales 

industrias nacionales. 

TESIS CON 
FALLA DE OR1GEN 

El cine gráfico, semanario ilustrado 05/04/1936 

Desde Jos primeros días del mes de abril de 1936 se podían leer en Ja prensa 

desplegados como el anterior, anunciando la próxima inauguración del cine 

Hipódromo; además, algunos periódicos comenzaron a sacar notas aludiendo al 

19 Alfaro Salazar, Francisco y Alejandro Ochoa (1997) Espacios distantes ... aún vivos. UAM·X, 
México pp.221-222 
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evento. Destacaban la importancia del inmueble: "México ~uenta. con otro nuevo y 

·lujoso centro de espectáculos; con un cine equipado a la .altura de los más 

suntuosos coliseos de Europa y Estados Unidos, que·vi~ne aconstituir un positivo 

orgullo para los capitalinos ( ... ) No se trata el~ un ci~e ~á~; ~ino de un cine que por 

su belleza arquitectónica, la amplitud de la lujosa saia de espectáculos ... y por el 

confort y las múltiples comodidades de que di.sfrut~rá el público, lo harán el 

preferido de los capitalinos". 20 Este tipo de notas trascendfan las fronteras de 

Tacubaya haciendo ver al nuevo cine como un lugar digno de visita~: 

Conforme el día de la inauguración se acercaba la prensa seguía diciendo: 

"Con todo el confort que humanamente pueda realizarse para la absoluta 

comodidad del público; con todos los adelantos e innovaciones que requieren los 

espectadores para la mayor atracción y seguridad; con todo el lujo, la higiene y la 

belleza ( .•• ) con todo esto que demanda de una sala de espectáculos el progreso de 

las principales ciudades del mundo, se ha edificado el cine .Hipódromo". 21 

El edificio Ermita, como ya se ha mencionado, estaba ubicado en una de las 

vialidades más importantes del poniente de la ciudad ·de México, quienes llegaban a 
.. ·' 

Tacubaya desde. el centro necesariamente se lo encontraban de frente; al respecto 

se decía: "El cine Hipódromo uno de los más elegantes y modernos de la capital. El 

elegante y soberbio edificio se levanta en el lugar conocido por la Ermita, en 

Tacubaya, que es el crucero por donde pasan tranvías eléctricos y camiones de 

diversas líneas, y al cual conducen diversas avenidas y calzadas". 22 Tomando en 

consideración lo anterior se afirmaba que sería '.'el centro de reunión de las familias 

que viven en las cercanas colonias del Hipódromo, Colonia del Valle y Roma".23 

Todos los preparativos para la inauguración estaban ya hechos, la prensa 

señalaba:"Han sido distribuidas profusamente las invitaciones para la Inauguración 

20 "El sábado abrirá sus puertas el Hipódromo", en El Universal. 6 de abril de 1936, pag. 7 
21 "Aspecto de la entrada del cine Hipódromo que se abre el sábado", en El Universal. México D.F., 
7 de abril de 1936, pag.7 · 
22 "Uno de los elegantes salones de espera del cine Hipódromo", en El Universal. México D.F., B de 
abril de 1936, pag. 9 
23 "El sábado de gloria se Inaugura el gran cine Hipódromo" en El cine Gráfico. México D.F. s de 
abril de 1936 p. 13 
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del flamante cine Hipódromo entre los más prominentes miembros de la banca, Ja 

industria, el 'periodismo y elementos destaé:adosd~I cine en ·México, qÚienes han 

sido invitados para presidir la primer función de gala, o se~ .. l~in~uguradón".2q. 
De acuerdo con lo planeado por Ja Compañía Impulsora' dé Espectáculos 

S.A., la primer función del nuevo cine se dio el 11 de abril de Í9JG,;· 

.... Un día muy especial 

El 1l de abril de 1936, fue un Sábado de Gloria. Las puertas del cine 

Hipódromo Condesa se abrían por primera vez un poco antes de las cuatro de la. 

tarde; en los diarios se destacaba la salida del país del otrora Jefe Máximo ·Plutarco 

EÍías ,Calles, expulsado un día antes por el entonces presidente Lázaro Cárdenas . 

.. No obstante, los periódicos no sólo decían eso; en las páginas centrales/~üe 
: eitabaritotalmente dedicadas a las carteleras de espectáculos, se men¿lonaba a 

pá~lria completa el evento que se llevaría a cabo en Tacubaya. 

L~~/e~pfe~as que de alguna forma se Involucraron con el Inmueble 

despleg~r6n·'f~ll~{tacÍones en.los principales diarios de la ciudad, destacando "El 

Ünív~rs~1;:2~.'d6~de¡s¡;.·podían leer menciones de este tipo en cuatro páginas 

_ s~g:~td~~,~ ·::~';2:~_ :~'L/~: .. ::~) -' .. _,--.~ 
-, Las féiicltaci~n~s";,;,éÍs Importantes en tamaño fueron publicadas por las 

· ·d1sfrib~idor~~·:·a~f¡J~1ícti~~/talfÚe el caso de la "Metro Goidwyn Mayer", "La 

Compañí~ ifuµb~~d~;ci~e Pelíc~l~s UFA" y sobre todo de la empresa "Cine Alianza 

·Mexicana S.de~RL';;·P~ci'.i>1~tarlosde la película elegida para el estreno. 

24 "El edificio del cine Hipódromo en Tacubaya•, en El Universal. México D.F., 9 de abril de 1936, 
pag.9 
25 El universal. México O.F 11 de abril de 1936. pp 7, 8, 9 y 10 
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_ 1· ~-1'.H 11-\ A 

Felicitación, en "El Universal'; 11/04/ 1936 

Días atrás se había anunciado la película con la que se estrenarían los 

proyectores del Hipódromo: "se ha seleccionado un gran programa, presentando la 

super joya del arte "Las quiero a todas", producción cinematográfica de la Cine 

Alliance que interpreta el gran tenor Jan Kiepura, de fama mundial, ... Kiepura 

Interpreta en "Las quiero a todas" las más bellas selecciones de Rlgoletto".26 

La primer función fue a las cuatro de la tarde; el cartel, además de Ja ya 

citada película estelar, Incluía otros filmes que hacían de respaldo a la función de 

- gala, Ja cartelera publicada por Ja empresa en el periódico anunciaba a Stan Laurel 

yÓllverH~rdy(EI gordo y El flaco) actuando en Ojo por ojo, y como película inicial 

_ la _llamada Metrone num. 21 ''Pin, pan, pun'; que era a color. 

Tres fueron las funciones que se dieron aquel día. Basándonos en la 

proyección de la película "Las quiero a todas", diremos que éstas iniciaban a la 

4:45, 7:15 y 9:45 PM; el costo de la entrada era de $1.50 en luneta, precio 

considerablemente más alto en comparación con uno de los cines del barrio: el 

Primavera ese día exhibió Estrella de medianoche por sólo 35 centavos. 

26 "Mañana se Inaugura el cine Hipódromo", en El Universal. México D.F.,10 de abril de 1936, pag. 
10 
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La Inauguración d~I cine· Hipódromo Condesa respondió . a las ~xpectativas .. 
que por aquellos. aiiose~taba generand6 la "modernización". del país, la nueva 

burguesía nacional segu~amemte se feiiéitaba ante el. inminente vuele~ de las · · 

condiciones sociales, la . est~billdacL del p~ís ahora estaba en mános de las 

instituciones, lo cual de alguna forma garantizaba sus inversiones, incluy~ndo con. 

esto las diversiones y entre ellas el cine. No obstante para un buen. número de 

habitantes del país las cosas seguían siendo difíciles y para los habitantes del barrio 

de Tacubaya seguramente.las.invitaciones para la primera función del.Hipódromo 

no llegaron. 

Si bien el i~t~rés ~or ver una película podía ser el mismo entre las distintas 

clase sociales; la yerdad, es que difícilmente un obrero podía pagar $1.50 por 

persona ~nei HipÓ¡jrónÍo, esfos representaban más de la mitad de su salario por 

un día d~ trab'~Jó.27:'6eJo anterior podemos asumir que en un principio no 

. cualquiera po~dí~'ir ~Í.~u~vo cine; gran parte de la población continuaría asistiendo 
, .. - -·-. ": ;-,·,. -.·. ,. ' 

·· alcartágena/al Primavera y demás . 

. ,,.QGiene~'.é.Sl:u\/1e~6n en posibilidades de hacerlo disfrutaron de un nuevo 

concepto' que;}~v~lucionó lo hasta ese día visto en cuanto a exhibición 

cinematográflc~; sin duda las instalaciones y el equipo eran de gran calidad. 

La inauguración se llevó a cabo conforme al programa publicado; así nació el 

. cine Hipódromo Condesa que desde ese 11 de abril de 1936, y hasta la fecha, 

forma parte de la historia de Tacubaya. 

27 El salario mínimo para un obrero en 1936 era en promedio de $2.64 al día. Secretaria de la 
economía nacional, Dirección general de estadística (1940) Anuario estadístico de los Estados 
Unidos Mexicanos. México. p. 783 
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Inmobiliario v equipo original del cine Hipódromo Condesa 

Puertas de madera, construidas por la Maderería Angulo 

Muebles de la sala de espera construidos según creaciones de Luis Paliza y Hno. 

Butacas de marca "The Erwing seating Ca." 

Equipos de detección contra incendios de marca "Wirt & Nox Ca." 

Clima artificial, proyectado e instalado por el ingeniero Alfonso Márquez Petricioli, 

con equipos fabricados por "The Major Equipmet Co.".de Chlcago. 

Tapetes de hule en las escaleras, las escalinatas y el pasillo fabricado.s por la 

:~~~:;,:~·~~r~ak:~~~·"Estándar Sanitary". ·J;i; Ci,··; . ' \. • 
Proyectores super Sinplex de alta intensldád <:;{ii 1á~par~s de.l.70~mp~r~s.de la 

marca Hall & Connoliy. '· · · :: . > :' ::< 
Los lentes de los proyectores eran de la marca "eaúsé:h& lomb" · .. 

Pantalla "Walker". 

Sonido de la marca "Western Eiectric". 

Amplificadores de marca "Webster". 

Corcho acústico Mundet, especial para teatros y cines. 

Marquesina exterior con sistema de letras intercambiables de gas neón marca 

"Electrical Motion Sing Ass'n, S.A.'' 28 

Un cambio notable 

Tacubaya a finales de los años treinta ya había crecido considerablemente; 

el censo de población de 1940 reporta que en la ciudad de México había un total de 

1,448,422 habitantes; es bien sabido que la mayor concentración de gente estaba 

en el centro, sin embargo Tacubaya era el lugar más poblado en el poniente. 

El cine Hipódromo Condesa había abierto sus puertas en el año de 1936; si 

queremos hacernos a la idea de cual era el público potencial que acudiría a las 

28 Datos obtenidos de las publicaciones él Universal, México D.F, 11 de abril de 1936 y el Cine 
Gráfico, México, S de abril de 1936. 
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nuevas instalaciones de la calle de Progreso basta con observar la siguiente 

imagen. 

empezar señalando el trazo irregular de la mayoría de los asentamientos urbanos, 

lo que en buena mediada obedece a las condiciones del terreno, pues en aquellos 

años además de contar con regiones boscosas existían ríos que determinaban la 

estructura de algunas calles. 

Tacubaya creció de forma radial, la explosión urbana fue de tal grado que 

pronto dejó de estar aislada, se conectaron por medio de nuevas construcciones 

zonas que antaño eran lejanas: el centro histórico (antigua ciudad de México), 

.. Mlxcoac, Tacuba y demás. No obstante, como se puede observar, en 1936 aún 

existía una Importante cantidad de terrenos de cultivo en los alrededores de la 

mancha urbana; esta forma de trabajo, característica de las zonas rurales, se fue 

29 Compañía Mexicana de Aerofoto (1936) Dudad de México. L 14-194 



perdiendo con el paso de las décadas hasta desaparecer por completo del 

Al hacer un acercamiento al antiguo terreno de los Mier nos percatamos de 

lo que quedó al finalizar la construcción del edifitio Ermita y ·así nos hacemos una 

Idea de lo que se encontraron los primeros visitantes del cine Hipódromo Condesa. 

Quienes acudían al nuevo inmueble seguramente notaron el cambio que se 

dio en los alrededores. Al llegar a las inmediaciones del lugar los espectadores se · 

encontraban con tres nuevas calles que apenas un año antes no existían; como se 

puede apreciar en la imagen, el arquitecto Juan Segura abrió tres nuevas 

.vialidades, todas ellas en la parte superior del terreno. La calle de Progreso se 

prolongó hasta la avenida Jalisco, pasando justo frente a la entrada del cine 

(antiguamente ésta llegaba sólo hasta Revolución). Lo mismo sucedió con la calle 

'º Permiten hacer esta observación las fotografías aéreas de los años 1945 y 1950. Jbid. (194S y 
1950) 
31 !bid. Compañía Mexicana de Aerofoto. Acercamiento. 
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Antonio Maceo que como se a¡:ireda atravies~. elterreno casi por la mitad; 

completa la. tripleta u~a'privada p~raleia ~·avenida Re~oiuciÓn; ésta· une a las d.os 

ya mencionadas ·y'· h~sfa ··•'ª.·fecha cÍ~se~boca: eiÍ j~, p~~rt~ ;d!:!I ~~éine Hipódromo 
. . . . -,:-·~¿_'.:~-,\\·.~:·-.:- -~·;:··.:-~-, ·-·. ,:-:-;··-: <' .. '.-..:·-.: . /: -:~-;_::·~- '·::>· ----~( .. -:-: .\> ;'-.< :;~- :i.~'.::·.<: .:._'.'.'·< . __ .·-: . 

. condesa.·. En· la 'Imag~n •se apr~ciacla[arnente •• que e~ta 'Calle: está rodea~a.:por 

'''º''% ~~::-;¿:g~~{~~¿;M~i~0itg~i~~m~}i~.~~-,~·~·· 
Segura fue .abrir un~. calle' al centro del .. predio/dejo lot~s de'amb~s)~dos,• partio 

todo ese terreno yfr~~cior1óculdadosaíll~nté e.,· borde;~e·a~e~1f'a']~11~c6,el borde 

de avenida Revol~clón y el borde interior .•.10 ~~~virt1Ó{tbd~~~nLterreno 
vendible."32Vendibl~ y desde luego rentable ya quea.1a'fei:h~';2~~t;~i\1'6Ó0)~de las 

aceras construid~s en el terreno original son usadas cci~érd1~1m~~(~'.'.•;} .. 

Es materialmente Imposible el percibir el amgle'nt~'~ue'1~ ~:i~f~:en aquellos 
- . . . . ·. ' - ,. '~- . ''t·· ~. ,,· ;·. ',,-:·;· - ,. 

años en Tacubaya, claramente las cosas son dlferen,tes'éa~l,setenta años después 

y con ello no sólo se hace referencia a cuestion~s-~rqGÍ~~~~h~i2~s;b~inosobre todo 
a comportamientos humanos. . ... ·. , .• ~:~~ r ·,·;· . 

Para darnos una idea de lo que era Tacubaya erÍ.·aqüellos primeros años del 

cine Hipódromo nos apoyamos en los testimonios d~ tr~s·.· flábltarites de aquel 

antiguo barrio; guiados por ellos realizamos un viaje a su 1Úanc1~/descifrando con 
;· ' .· . 

sus relatos lo que veían y escuchaban todos los días al caminar por aquellas calles. 

Los años de nuestra infancia 

Tacubaya en los años cuarenta no era· un barrio homogéneo; por la forma 

en que se había dado su crecimiento tenía una composición social diversa. Por una 

parte las casas que se encontraban en las calles y avenidas más antiguas, como es 

el caso de Jalisco y Revolución, eran todavía construcciones del siglo XIX, casas de 

gran tamaño con patios inmensos. Por otra parte en los alrededores se desarrolló 

un tipo de vivienda más pequeño; las nuevas colonias ya no contaban con aquellas 

mansiones de amplias dimensiones y por el contrario en la mayoría de ellas se 

desarrolló la vecindad como forma principal de habitación. 

32 Op Cit, González Lobo (2001) 
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El espacio en el q~e tbdos los ,días nos movemos, está lleno de recuerdos y 

vivencias; soíllos ca~ac~s' ciét~aer a nu~stra lllént~ a8úe1i6 qúe su¿edió ha¿e cinco 
'· • ' "' ·' · ' '" f.' · • ·.'.__ ,•· ,.• ·''·"',e 

años por el soloJiecho de ~olver al sitio cfonde' esto se pmdújo; Así, para los hoy 

abuel~s ·de•·Tacu,bay~;,camiri~~ p~r. la~ ~~enidas,'los · mercad~s, las plazas y los 

cines del viejo•bairio·[~~iés~~~a:rná~ q~e u~a ~imple rutina, representa su vida 

misma. , ,{' '. ' ,}.·}<" .. 
,'· .'-o.::o,.·· •. _,_; 

·· Héctof ~~tlfÍo·'erá';ull joven en los años cuarenta. Hijo de una obrera y de un 

; comer~iallt~, sLÍV1hra~~1a\1 s~ jÜ~éntud las vivió en Tacubaya; para él era común . . .•. ~ . .... " -" ............ . 
·. ¡)ásear p()~ las C:alles en aquellos años, época en que aún se conservaban muchas 

·• de 1ás' ~c:Í~stfu~~i~ne~ del ~igio XIX: "no pues (la avenida) Jalisco tenía unas casas 

~eñorial~~ ¿bn port~nes de diez o doce metros, una cosa hermosa, luego las casas 

pordentro er~~ coíll~ tipo hacienda"33 nos narra don Héctor, quien por la actividad 

comercial propia de. sü. familia tenía iá necesidad de moverse de un lado a otro 

constantemente. 

No sólo avenida Jalisc~ seguía teniendo v1e1as mansiones, "Revolución 

también era angosta, pasaba.Un tren que iba de la VIiia Obregón a San Ángel, 

venía desde avenida Chapultepec, había un bordo muy grande y ya venía bajando 

aquí casi a la altura del cine Hipódromo ( ... ) habían también unas casas del 

porfiriato, también muy grandes".34EI transporte principal en aquellos años seguía 

siendo el tranvía, que en algunas partes corría sobre un terraplén de altura 

considerable. En el centro era donde había viejas construcciones, "lo que era la 

alameda de Tacubaya eran casas muy antiguas, con portones de madera muy 

preciosos";35en cambio, en los alrededores, las nuevas construcciones se hacían de 

tamaño moderado. 

Gustavo Nava también fue un niño de Tacubaya en los cuarenta, hijo de un 

militar. Recuerda el viejo barrio: "las calles eran estrechas, empedradas, todavía 

recogían la basura en un carro de. mulas o caballo ( ... ) las casas eran muy 

33 Patlño Ballesteros, Héctor (2001) Entrevista realizada por Felipe Morales Leal, Tacubaya D.F., 
México, 30/05/2001 
34 lbld. 
35 lbld. 
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grandes, muy l:Jonit~s, muy bonitos árboles, muy bonitas puertas, múy bonita 

herrería". 36Los ~eñor~s Nava y Patiño pertenecían a esa parte de la población que 

recuerda Jas8rande's mansiones, pero que no vivió eri ellas; los dos d~ alguna 

.· form~, foimában parte de la clase media en plena formación. 

· ; cie~d~ fi~ales de la década de los treinta cuando el General Láwro Cárdenas 

estaba ~n la pr~sidencia de la República el país había iniciado su proceso de 

< 1ildí.istrlalización; la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno desarrollo lo cual 

<traj~ -beneficios. a nuestro país; se producía para un mercado que en aquellas 

épocas estaba ocupado en la manufactura de armamento. 3.
7 Todo esto trájo 

beneficios económicos que permitieron el desarrollo de úna ~lase media 

- trabajadora, sector al cual, con las diferencias propias d~ la :ocup~~i~n de sus 

padres, pertenecía~ los entrevistados. . .•.•. · ·.·.· .•.. -. · .. · • -e .. 
. ••.·A dife.r~ncia de Héctor y Gustavo, otra niña de i~s·,cúai~~tasí éi:hno'ú6 'una 

de esas vl~ja~_c~sas de.Tacubaya; Bety García, recuerda'·h~b~~~i~clo'.~~ Jr;~ casa 

muy gran'derr~~Í:e al cine Hipódromo en avenida RévoÍú2ión num: 34i "las cásas 

e é~éln ~;,ti,:;:;:,e;~;p~rque eran las casas de campo, bueno, la mía por ejemplo era la 

~¿5¡¡'de•¿¿,r;J~':8e mis abuelos, entonces tenía un portón, tenía ventanas, tenía 

vi.trai~;(,;.)t~~ía un gran patio con jardín en medio, una fuente, luego atrás otro 

· p~tio; ,°J~égo'; todavía había caballerizas y había lugar donde poner los 

g;anb~·'.38Par~ ella el lugar era como un pueblito donde vivía la gente bien; las '' ,, 

realidades eran distintas, muchos conocían las grandes casas de la puerta hacia 

áfuera y ella las conocía de la para adentro. 

En aquellos día las diferencias no sólo estaban determinadas por la situación 

económica, pues además de ello los tres niños vivían cotidianidades particulares. 

Héctor y Gustavo eran niños que se movían más por las calles y conocían más el 

ajetreo de Tacubaya; Bety por el contrario guarda recuerdos que tieneri que ver 

36 Nava Díaz-Barrlga, Gustavo (2001) Entrevista realizada por Felipe Morales Leal, Tacubaya D.F., 
México, 30/05/2001 
37 Medln, Tzvi (1982) Ideología y praxis, Ed. Era, México 
38 García casillas, Bertha (2001) Entrevista realizada por Felipe Morales Leal, Ciudad de México, 
México, 24/10/2001 
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más con su vida familiar, influye el hecho de queera,nlña y las costum~res de sús 

padres, quienes por ejemplo no la dejaron sallrsln su nana hasta los qúince años. 

Héctor, por su parte, conocía bien el barrio;· 1fic1usci 1Ós luga~eb"cicih~e no le . .., .. ·-·-- --~ -- . -:._. - ~. ,_ .~. ; " , -- -· -· -

era permitido entrar: "andaba cLÍldando coches, llegábamos á)a entrada 'de Jo que 
. ;·. ·.·.'. · .. -_:-.·_,·.--:.:;.¡\.:::_·-.. -/'"·.···./.,_:'~'."l:>·:·~:-·::.-:};i_.:,'<·:·~; ·,, 

era el colegio militarizado México y luego llegabamo~ a, ~n cabaret, un gironegro 

que estaba ahí que le· llamaban el MÓntealbá.n 'c; .. {1~~9~--a~~l~nt~:''e~taba '°:tro • 

·cabaret, el Pierrót, y un hote1";39sin lugar a duda's éÍ '~5·'~¡J·¡~~lJn~j6{~brí~~í~:·a los 

vecinos y sus costumbres "había unas vedndad~;,l)Í~~:-dr~i·d·~~', lán' ~il~s ;~·pri~ían. 
gente que. ~endía los cancioneros, se ponían' e~-~~ para~ua~~·: l~r s~Fior~::con"sus 
enaguas, y el señor ~estldo tipo charro t~~an~o i~'~Ülta;~a y ,t6~~rií:io las ¿ané:i()nes · 

antiguas; luego pasaba uno de lado y estaba el señor'qu~:t~nía uri 'bote cÓnÚnos 

vagos de la lotería, el apache, el valiente (.:,)yalÍí no~ ponía~os aju~ar'.',4ºLa 
C:onvivencia social era distinta a la ·que' te~emos ahora, la. gente s~<cono~ía 
fácilmente, ·el diálogo entre los vecinos ·era constante, los ·niños y 'jcivenes · 

· • formaban "palomillas" para jugar en las calles . 

. Gustavo no estuvo ajeno a las diversiones populares: "había payasos, había 

merolicos ( ... )había jugadores, había una especie de ruleta y decían: con un cinco 

veinticinco, con un diez, un tostón, y con veinte, un peso, además había en la 

alameda. unas cartas que le decían: venga usted a ver a Balú, a la mujer tortuga y 

. sus 300 culebras más largas que un ferrocarril( ... ) ese tipo de cosas llamaban Ja 

atención".41otra cosa que recuerda es cómo afuera de los cabarets, mencionados 

por Héctor, amanecían con frecuencia muertitos. 

Tacubaya era el lugar más importante del poniente del Distrito Federal, por 

ello la afluencia de personas era algo constante, a sus comercios llegaba una 

buena cantidad de mercancías que, como consecuencia, producía la presencia de 

personas que venían de otras colonias como Santa Fe, Mixcoac, Observatorio, 

Olivar del Conde y otras. 

39 Op Cit. Héctor Patiño (2001) 
"!bid. 
41 Op Cit. Gustavo Nava (2001) 
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El papá de Héctdr tenía una tienda de abarrotes y acudía a '.'un· portal que le 

llamaban el pdrtal ~e utuiaracheros", había bastant~s com~rcios · {.) h~bía •.una 

tienda que se JÍamaba El Fénix¡ en la cual nos surtíamos dé cigarros y vív~res ( ... ) 
habíanhuaraches, también podías comprar semitas, salvado, trigo~ maíz y en una 

salida véndían marranos y pípilos (guajolotes)".42 

El portal de huaracheros en realidad también era conocido con el nombre de 

portal de Cartagena, seguramente por la plaza que estaba a un costado y que 

llevaba el mismo nombre. Junto con el mercado que estaba enfrente formaba 

parte del área comercial de Tacubaya. En la imagen podemos observar cómo el 

transporte llegaba justo a las puertas del portal, ello facilitaba el transporte de . 

mercancías, como las traídas desde la ciudad de México. Algunos de los servicios y 

comercios que podemos nombrar por lo que se aprecia en la imagen son un local 

de discos, una paletería y un escritorio público que por aquellas fechas jugaba un 

papel Importante pues cerca del 20% de la población del Distrito Federal no sabía 

., Op Ot. Héctor Patlño (2001) 

., Rosell, Lauro E. (1932) Portal de Cartagena en Bva. de Parque Lira y Av. Jalisco; Tacubaya D.F. 
Fototeca de la CNMH/LV-31. CNCA-INAH. México 

61 

,. 

__ 1 



leer ni escribir.44Por ÓÍtim~ hay que destac~r los anJ~cios d~:lo.s dnes y lo~ tOros 

que. se pegaban· en las pared~s d~I portal, de esa. fórma la• génl:e se enteraba 

cuáles eran Jas,pelí~ulcis:que seºpr6yectáríañ:~nlascÍifer~htes sal~s de T~cubaya, 

'"''"'"~~'~ j/1~!~~1:~~i;~il~ili ;;,¡, do! Comocdo .. d• · •"""" 

dirnension~~;''.1nE1L1d6:·el\ait~b·sd~}fa~~lJ~~~,'. sinb que también se refiere. a lo que 

para ún nlií~ ~;~··{n;;6;t~·~t~':·";h: ~lportai d~ h~ar~cheros había una nevería de 

.. unos .chinb~::·has·.~~~~í~n ;un~s 'gelatinas y. nieves fabulosas; también. andaban 

unos señores' que eran azüéarllieros, llégaban y por cinco centavos te regalaban 

·~zl!~ari116;\; ~sté niñ~ fulano de tal que se llama así y te componían una canción. 

lo misrn6 había un señor que traía una caja de metal, con una espátula y traía 

dulce .ahí, y cambiaba ropa, por trozos de melcocha y nosotros a vender Jos 

calzones o Jos trapos que había en la casa por echarnos un dulce a la boca".45 

Era común el comercio por las calles, "había vendedores de algo que soldar, 
. . 

había afiladores, todavía era una época, se puede decir, que había muchas cosas 

··que aho;ita ya •. par~C:e corn¡j de. sueño; todavía había carbón para cocinar, leña 

para calentar el ~gua y para las ·chimeneas", comenta Gustavo. 

De alg~~a.fof~~::1a ú~banizaclón no había llegado del todo a Tacubaya, si 

bien Jos · fr~n~p6rt~~7D~t·~omercio y la vivienda estaban sufriendo cambios 

·. lmportarites/eh'rnC¿llosde los casos las costumbres, los juegos y la forma de ver 

la vida por· ~~rte de l~s pobladores aun tenía un fuerte matiz rural. Hay que 

recordar Cj~e~l11Gci1a de la población de Tacubaya llegó en calidad de inmigrante 

élesd~ clisti~tas p~rtes, no sólo del Distrito Federal, sino también de otras partes de 

la República: 

Las cosas eran diferentes para familias como la de Bety. Ella en Jo personal 

difícilmente podía tener las vivencias de Héctor y Gustavo; como ya se mencionó, 

Bety vivía sobre avenida Revolución, justo enfrente del edificio Ermita, que 

•• Secretaría de la economía nacional, Dirección general de estadística ( 1940) Censo de población 
de la República Mexicana 1940, México 
45 Op Cit. Héctor Patlño (2001) 
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albergaba no sólo ;cal cine·· Hipódrómo Conde~~,·- además había .comercios y 

departamentos; por ello' pai~ ~~ty "se< re:solvÍ~ in~c~as cosas e:h el. conjunto del' 

cine Hipódr~mo, ·c.~~> había'rilédlcOs, había dentlstás;':iia6íá los amigos que vivían 
-.: ·- . _ ... ;·_: ... :· -·." :,. .. :--- - ·-,; ·-- - - "'-·· ·- .. -.~ ,_· . ,-·. ·.. . -

en .los departarnelltos/habíán múchas cosas y Iúpódíassóluciánar tu vida aquí en 

este espacio", 46méÍs ~ilá de qlJe sus familia~es i mayor~~ acúdieran al centro de 

Tacubaya, p~ra ella la ~Ida ~o se desarrollaba riiu~ Í~jos de casa, Incluso la escuela 

a la que iba cist~b~ t~fllblén sobre Revolución;;~ unos pasos de su hogar. Las 

condiciones eran otras; para ella era más común ir al centro de la ciudad de 

México pues su papá tenía carro y probableme.nte no caminaba por muchas partes 

del barrio de Tacubaya, pues su casa era muy grande y sus juegos se 

desarrollaban en el Interior de la misma. 

No obstante las diferencias de clase había un Jugar donde probablemente 

Jos tres niños en algún momento estuvieron juntos, realizando la misma actividad, 

disfrutando de la misma diversión: la sala del cine Hipódromo Condesa. 

El impulso cinematográfico 

El cine mexicano de los años cuarenta, época en la que nuestros niños de 

Tacubaya asistían al cine Hipódromo Condesa y demás salas del barrio, se 

caracterizó por ser, como lo dijo Alejandro Rozado, un generador de "realidad 

social", es decir el articulador de las creencias de una nación que pocos años atrás 

sufría una gran inestabilidad. Las películas de aquella época tenían detrás una 

carga Ideológica que llegaba a los espectadores como una posibilidad de adoptar 

hábitos y reiterar códigos de costumbres. 47 

Para entender al público que asistía al cine en los años cuarenta es 

importante también entender el estado de la naciente industria cinematográfica 

mexicana. En 1940 los Estados Unidos buscan resguardar sus intereses en el 

continente y crean la Oficina de Asuntos Interamericanos cuya misión es fortalecer 

46 Op Cit. Bertha García Casillas (2001) 
47 Cfr. Rozado, Alejandro (1991) Cine y realidad social. U. de G., y Monsiváls, Carlos (1996) "Las 
mitologías del cine mexicano", en Qen años del cine mexicano, Conaculta-Irncine y Universidad de 
Colima. México. Cd. Rorn 
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los nexos culturales e l~~ológi~os entre l~s n~ciones ~m~rican'as; su propósito es' 

enfrentar,a la,propaganda .nazi. ,C::oino parte,del· pla~:en Mé~ico ;e· orlent~mn.los 
mensajes de radio, revistas, pren~a ys~ lmp~ls~ Ía indust~la cil1~matográft~a. 48: •. 

El impulso externo al cine tuvo su complementó co~ Ia creci~nte . ' . . . ,,~ - . 

Industrialización promovida por el presidente A vil a Camacho, que en,)of pe~sonal . 

estaba interesado en fomentar la propiedad privada. La lndustrlalizadóri'~'¡~~le ~ ' 
que mucha gente migrara a las ciudades; y la urbanización sufri6 iin ·1iii~·G1~c;'~üe · 

'·";;,, 
ya no se detendría. ·,.;:· · 

otro factor que Influyó en la amplia producción de filmes<'en nÚe~trÓ ~aís 
durante la década de los cuarenta fue el apoyo técnico y flnancleró''qJ~:~~iÍ~ood 
otorgó a México, Incluido el bloqueo de películas españolas y a~g~ríti~'as;; hecho 

que permitió ganar el mercado Internacional de habla hispana; 

En al ámbito Interno, el Estado, al ver las condiciones favorables para la 

industria, promueve la creación del Banco Cinematográfico S. A. en 1942. Estos 

factores dieron certidumbre a Inversionistas privados, prueba de ello es la creación 

de cuatro estudios de gran tamaño: estudios Churubusco, Cuauhtémoc, San Angel 

Inn y Tepeyac. Todos estos factores, nacionales e internacionales, permitieron un 

aumento en la producción de películas en nuestro país que paso. de veintinueve 

obras en 1940 a ochenta y dos en 1945. 49 

El aumento de la producción cinematográfica nacional permitió la sustitución 

de filmes extranjeros por mexicanos, aun cuando Hollywood seguía teniendo una 

importante presencia; recordemos que al inaugurarse el cine Hipódromo Condesa 

la función estelar presentó una película europea: Las quiero a todas, las cosas 

cambiaron por el entorno arriba mencionado; ahora el cine mexicano hacía acto 

de presencia como la Influencia cultural más importante de la sociedad mexicana. 

' 8 García, Gustavo (1996) "Un siglo de cine mexicano", en Cien años del cine mexicano, Conaculta
Imcine y Universidad de Colima. México. Cd. Rom 
•• Vega Alfara, Eduardo de la (1996) "La Industria cinematográfica en México: perfil histórlco
soclal", en Cien años del cine mexicano, Conaculta-Imcine y Universidad de Colima. México. Cd. 
Rom 
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Las salas de cine eran la principal forma de entretenimiento en las principales 

ciudades del país, incluido por supuesto el Distrito Federal. 

iVamos al cine! 

"Era como una rutina, como un establecimiento, es 'decir; él sábado nos toca 

cine"5º dice Bety al recordar aquellos años de su Infancia/para ell~ ~Lcine era su 

principal diversión fuera de casa, c~sa que la- separ~bapCJr c~mpleto de la 

situación de Héctor y Gustavo, quienes de alguna fÓr~a -- o~up~ban 'su_ tle;npo' ._ 
",' '. ·, ' . ,_ - .' ·· ... - . '. 

entreteniéndose en otras cosás; se puede decir que ellos so~Íallz~bán e:~·r:i el barrio 

en el mercado, en las tiendas, en las pa;ada~: d~I- tr~nspci~e; ~ri' I~~ juegos 
' .. - . - ' ' .. ,, ,- ... , <:~ • . ' . '' . 

callejeros y en el cine. Por su parte Bety sol<m1erite lo hada en el cine, pues no 

tenía la libertad de los otros niños:b~ he~h
1

ó'•par~· ella un castigo fuerte era Ja 

amenaza de no Ir al cine, ''decían\~1 sábaéJ? novas al cine, iay!, el sábado no voy 

al cine, era trágico el asunto, e~a· t~~gi~b ~Í ~'~e no pudiéramos ir al cine". 51 

Más allá de su farnili~ 1~@¡~~ :;~~¡fiiíidad que tenía Bety para hacer amigos 

era la escuela, y más allá d~ 1á·~5¿;1~la ~J único lugar donde se podía reunir con 

esos niños de su edad -e:;~ ~I cin~, "lo padre era que nos sentábamos junto a 

amigos porque juntito a la casa estaba un jardín de niños y ahí estudiamos hasta 

cuarto de primaria, yo tenía unos amigos que iban al cine también y hacíamos el 

grupito, la palomilla".52 

En los años cuarenta en Tacubaya funcionaban cuatro cines, el más amplio 

y moderno de ellos era el Hipódromo Condesa; a la par de éste daban funciones 

los viejos Cartagena y Primavera y el recién inaugurado cine Escandón (1944). 

Diariamente en todos estos recintos se proyectaban películas de todo tipo, como 

era de suponer el Hipódromo tenía Jos principales estrenos y los otros tres se 

limitaban a repetir películas ya vistas en otros lugares. 

50 Op. Cit. Bertha García Casillas (2001) 
51 !bid. 
52 !bid. 
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No toda la gente. tenía la> posibilidad de acudir .al' cine HipÓdromo, ·pues 

desde el día cfé su inauguración 16s pr~cios de entrada ~ran más altos en 
comparación .con los otr~~ ci~~s de T~cubaya. ·Para Bety Garda "el ~ine Hi~Óclrorno 
fue un cine que en su época fÚe elegante, era caro ir al cine, éostatiá como un 

peso, no me acuerdo pero sí era un cine muy así, muy impactante'';53~or 1? mismo 

del costo muchas familias no. podían ver los estrenos y tenían qu:' espe;ar a que 

las películas se. presentaran en el Cartagena o el Primave~af cliyas enfréldas a 

p~incipios de los años cuarenta costaban entre 30 y 40% más bar~t~~/ ·.. .· 

Sin lugar a dÚdas la realidad que vivían los tres niños cl~T~wbaya era 

diferente, y si queremos ponerle un límite territorial a esa situa~ÍÓn ese sería la 

avenida·. RevCJiuciórÍ,. del . lado oriente de la misma se encontraba~ .las . fa~ilias 
acaudaladas del l~gar y del lad0 poniente el barrio en pleno. Bety vivía al oriente y 

. Héctor y Gustávo al poniente de Revolución. ' .. 1_, 
"La ge11te bonita de Revolución iba al cine Hipódromo"5

q dice Bety1 ella junto 

'con susaIT;ig~s, ~lgunos de los cuales vivían en el edificio Ermita, eran llevados 

p~r s~'padr;;s,'.,abu~los o tíos cada fin de semana al cine. "Todos, todos vivían en 

la.esquina; a la.vuelta, enfrente, eh, te digo era Ja zona de la gente bonita de 

Tacubaya." 

Como gente bonita de Tacubaya su arreglo tenía que ser Impecable, como 

Je decían a ella "Bety límpiate Jos zapatos, yo usaba zapatos blancos, porque las 

niñas usaban zapatos blancos, pintaba mis zapatitos y me ponía mis moños ( ... ) 

era. cuestión de cómo me iba a ver para Ja. gente grande, icómo me iba a ver 

·,sutanita mal arreglada! No, no, hay que arreglarse para ir al cine."55 

La gente del poniente de avenida Revolución conocía perfectamente esa 

"división", ellos también acudían al cine Hipódromo y se percataban de esa 

d.iferericla de clase simplemente por el vestir de las personas. "Llegábamos al cine 

,normal pero iba gente muy arreglada porque del lado de Revolución había unas 

53 Jbld. 
54 Jbld. 
SS Jbfd, 
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con. su 

sombrero"56 dice Héctor Patlño que sinlugar,a dudas era de los tres quien mejor 

conocía al barrio en su conjunto.·. 

Otra diferencia entre lo vivido pcÍr Bet:Y y ICÍ vivido por Hécfor erá · la 
• . ·_· ·'··· .,-., '.· ----·-·· . . :' - ... -,. ·º.'·,• 

situación familiar y los amlgos.~Bet}i se;.Um_itaba (3aÍreglarse y. pó'rtarse bien. para 

que la llevaran al ci~e; Héttor;'ÍiC>r:;~ufpá~e t~riÍCI que cumplir, con a1gJnas 

obligaciones antes de tener df~~i~- p~r~; Ír ~C.éi1vert1rse: "antes de Ía fu~~ló~ t~nía 
que Ir por carbón para dejar ·e~ i~ bi;~; pará que'.se prendieran los anafres, me 

daban mi domingo o entre semana pára ve~i~m~"al ~ine' y pUes me entretenía 

viendo a los merollcos que había enlacall~ (.:.) y p~es lllis compañeros de 
. ··-· •' ·' ·. .·. 

Infancia que por aquí vivíamos (al ponlente:cie;'~evolución) nos quedábamos 

platicando y veíamos esas películas de vaqueros;;. s7 
Lo Importante era divertirse, p~r ello' cú~nd; el dinero escaseaba Héctor y 

sus amigos veían la forma de conseguir 5Js e~trad~s para el cine, claro, no para el 

Hipódromo pero sí para el Primave~a 0-eÍ. Cartagena, "me Iba al cine Primavera, 

entonces yo para poderme ganar la entráda Iba por el caballo, el caballo era una 

cosa así de madera donde se ponían los cartelones de las películas, entonces 

llegaba un amigo mío que le decíamos el negro Quljano y le decía pues ya es hora 

del cine, él tomaba la punta o yo y el otro atrás, llegábamos al pórtico del cine, 

dejábamos el caballo, agarrábamos el cepillo y nos poníamos a cepillar el pórtico, 

entonces le decíamos al señor Cacho que era el dueño o el administrador y ya nos 

daba permiso de entrar." 

Desde que se inauguró el cine Hipódromo los dos cines tradicionales de 

Tacubaya, el Primavera y el Cartagena, dejaron de recibir a una parte de los 

pobladores del lugar, aquellos con un poder económico mayor; no obstante, 

siguieron dando funciones diarias y por lo regular registraban buenas entradas. "El 

cine Cartagena estaba categorizado, por decirlo de alguna manera, como de baja 

56 Op. Cit. Héctor Patiño (2001) 
57 !bid. 
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estofa para nósotros'.'5ªdice Gustavo Nava. Si~ lúgar a d~das el •Cart~gena era el 

cine más populoso; aquel cine que era el org~llC> del•~l~jo mun'1cíplo en las 

prim~ras déc;cfas del siglo XX para mediados ~d~ los cuafegfa el"a-~él Un~ recl~to 
sudo y descúidado. Aún así era la únl~aop~iÓn:éÍ~ ~~trefel1l~l~~to.;6a~~;~ucha . 

gente. que no podía costear la entrada ~l?~pcSd~¿nfóf{iJ6~ ·~lld\~i~~o- la. 

convlvenc:ia, el roce social era diferente. ::;, ·.'.•>».'<.'í}'f':if•,· ·;• · ·.• ::·. •: 
,.-··. • ·.-' :. -·'".'·'."' .. ~::.;;~-;,_~~~-~,~~~~;~:ti~}\::::~-.-\;"~:/:;.;.-,,,-.~><_;'~._.·-";·'··. 
Ten1amos el Cartagena, dice Hector, '.'el cine' Cartagena.e.ra;de medio peloí: 

ese dn~ nó ... pero era el que teníamos al a'lcan~e ~qu/~~ :f~éu:baya -~-~~t;;Jb~~os · 
y te~ía galería y tenía luneta y ese cine como siempre ha sido ;~G~pb~J'1~sá la. 

parte de Tacubaya, Tacubaya antigua, bajaba tanta gehte ; tí~Cía~ SS ~lcnlc, 
' ' ··¡ ;·. 

llevaban canastas, llevaban pulque y los que se quedaban se quedaban él ver todas 

las pe!Ículas¡ salían bien trovadores y bien comidos, dejaban aquel cine asqu
0

eroso, 

imágínaté la basura, el mercado cerca; gayola (galería) era un lugar ... un olor 

trem~ndo."59 
'.Claramente el cine Hipódromo era considerado como el de mayor categoría 

! y el Cartagena como el de menor, por ello mismo el Primavera era una especie de 

cine de categoría Intermedia en donde se llegaban a mezclar personas de distinta 

clase social. "El Primavera era un clnito, un clnito de barrio y el Hipódromo era un 

cine, pues sí, también de barrio pero de un barrio muy Importante, así por lo 

menos lo sentía yo•'6°dice Bety García, quien en ocasiones también acudía al cine 

Primavera, pero nunca al Cartagena. 

No era nada difícil enterarse de los programas de los cines pues por todo el 

barrio abundaban cartelones con la información necesaria para los espectadores. 

Gustavo Nava recuerda que "todos los cines tenían sus carteles, había unos 

individuos que traían en la manga unos carteles doblados en una forma práctica, 

agarraban el papel, lo aventaban contra un marco que había y echaban una bola 

de engrudo y luego con una especie de trapero lo embarraban y quedaban 

58 Op. Cit. Gustavo Nava (2001) 
59 Op Cit. Héctor Patiño (2001) 
00 Op Cit. Bertha García Casillas {2001) 
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perfectamente bien los programas de cambio de película donde decía el precio, el 

horario y los días que se exhibían las películas."61Este tipo de anuncios eran el . . 
gancho para atraer gente a las salas; Bety García también recuerda "unos como 

marcos, digamos de unos sesenta centímetros por unos cincuenta, más o menos, 

donde pegaban con unas brochas grandotas como de engrudo, pegaban el papel 

que decía: cine Hipódromo, cine Primavera, hoy, este, no sé lo que fuera."62 

Era en las esquinas ~onde se colocaban las carteleras de los cines; como se 

aprecia en la anterior imagen de Lauro E. Rosell, el anuncio que se lee es del cine 

Cartagena y, como se ve en este caso, el tamaño es más grande de lo que 

recuerda Bety. 

Las empresas recurrían a los negocios más concurridos para pedir permiso 

de instalar una cartelera, seguramente obedeciendo al constante tránsito de 

personas que por ahí se daba. El papá de Héctor Patiño tenía una tienda y él 

recuerda que "pusieron un cartelón de madera (base para los papeles de la 

61 Op Cit Gustavo Nava (2001) 
62 Op. Cit Bertha García Casillas (2001) 
63 Rosell, Lauro E. (1932) Calle de O/aya y callejón de la Doctora; Tacubaya D.F. Fototeca de la 
CNMH/LVII-28. CNCA-INAH. México 
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cartelera), le daban .una pa.sada y ponían el ariúncio; lo que tÚ te ganaba~ por 

permitir en tu pared ese ca.rtelón era Ún pasE'i par~ dos p~r~onas.+~dos ponían sus 
-· ,_. - - ''-·· .. ·- . ', ·· .... ·-- ·-,' .. 

cartelones y por donde quiera que pásaras veías éincUenta cehta\l~s;:ún p.eso.;'.64 

Esas eran las opciones en aquellos años, lo únicó' quese -~~d:!sltab·a\ ~ra v~r 
qué película exhibían en cada recinto y en la medida de las' ~osÍtíi1Íci·a~es de cada 

persona acudir a uno de los cines del barrio; entre ellos aÍ "ril~d~~~o y fu~i:lonal;, 
cine Hipódromo Condesa. 

El cine "moderno y funcional" 

El cine Hipódromo Condesa cambió conceptos en cuanto a la exhibición 

cinematográfica en Tacubaya, gran parte de ellos tienen que ver directamente con 

la arquitectura y la funcionalidad de las instalaciones. Un detalle que sobresale y 

que de hecho instala al Hipódromo como un cine diferente es la marquesina 

iluminada con gas neón. Sin lugar a dudas ese detalle era fundamental para atraer 

a los posibles espectadores. 

· · U~ detalle_ tan _singular difícilmente dejaba de llamar la atención en el barrio, 

"tenía un'gas~neóíl donde anunciaba la película de estreno, en un lado eran las 

qué ~e ~~tatikri ~~hlbiendo y en el otro el próximo estreno; la marquesina tenía sus 

foquité:is ·apagando. y encendiendo" recuerda Gustavo Nava. La marquesina es un 

éleméllto c~'~acte~Ístico de los viejos cines en todo el mundo. 

E;, Taé~baya la marquesina del Hipódromo "se iluminaba en la noche" 

re~ueici~ B~ty García quien tenía mayor posibilidad de percatarse de ello al vivir 

j¿sto énfrente del Inmueble. 

No s.ólo la marquesina destacaba en el caso del cine Hipódromo, otro 

elemento que resaltaba mucho eran las escaleras de la entrada principal. El cine 

· era "muy impactante porque tenía una escalerota que nosotros la sentíamos muy 

grande (.) cuando era chica me Impactaba mucho la escalera" recuerda Bety 

García. 

64 Op •. Cit. Héctor Patiño (2001) 
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'------------~ Puerta de entrada al cine Hipádromo Conde# 

En la imagen anterior podemos observar las escaleras principales del cine 

Hipódromo Condesa, como se ve éstas sobresalían del nivel de la calle, 

arquitectónlcamente es de destacar el gran arco que enmarca la entrada. 

Es precisamente en la escalera donde las distinciones comienzan, si bien, 

como ya lo hemos dicho, al Hipódromo Condesa acudían las diferentes clases 

sociales de Tacubaya, éstas se distinguían en buena medida por el lugar que 

ocupaban en el interior del recinto, diferencia que de antemano determinaba la 

puerta por la que se ingresaba al cine. "La taquilla vendía los dos boletos, de 

galería y de luneta; las de luneta eran por la entrada principal que son las 

escaleras y es todo el arco, saliendo de ahí había dos puertas de cada lado y eso 

era para entrar a galería, a un costado" recuerda Gustavo Nava quien acudía con 

regularidad al Hipódromo pues vivía y sigue viviendo a sólo unas cuadras del 

mismo. 

El Hipódromo Condesa era un cine para más de dos mil personas; de 

acuerdo con el proyecto original cabían 2594 personas distribuidas en las distintas 

zonas del inmueble; "el cine tenía tres niveles: la planta baja, el primer piso de 

65 "El sábado de gloria se inaugura el gran cine Hipódromo" en El cine Gráfico. México D.F. 5 de 
abril de 1936 p. 12 
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luneta y galería que éstába más arriba'' menciona Gustavo, seg~ramente de los 

t~es niños e1 qué más conocía 1asdif~~~nte~ á;eas d~Í c1ri~ pu~;Iba ~ .cÚa1<luie~a .de • 

ellas con fre~u~ncia . 

. · .. ·••·•· La 51t~~c11n eS, ~1f~rept~ JQ'.~L~~é,~~ •. ~~fr· .. ~~~{~~~ :e!1;a '@ii~~ .~~~e~ta: .. 
''nuríca iba.mes al ·ségun?ci''piso;·sie111prenos'qüedába~os''ab~jo;·c~eo quéiíl~Juso 

~~:~::s·~~~!lrii~1~~~~11~~~~1t~1t~t~tl~J~!:Mi~~ 
. Las difer~nci~s no sólo ~e n6t~tla:~··e~;:.,~:¡j~ertá d~ irigreso y el costo de 

entrada, también el mobiliario d~I ~éFrito rriél~caba una distinción entre luneta y 

galería. En luneta, como rec~erd~Bety; "~f a~lent6 era mullido, no me acuerdo de 

qué era lo de atrás, pero lo de acá éramullldo, el asiento era mullido"; es decir, las 

butacas de luneta eran de las más mo.derrÍasy confortables, en cambio en galería, 

como recuerda Gustavo "no había butacas, yo me acuerdo que era una e~pecie de 

cajones donde uno se •sentaba sin respaldo". Por su parte Héctor recuerda 

"siempre íbamos. nosotros ~ gálerí~ :n~,· y las galerías ·eran hechas como de 

cajon¡:?s, no, enormes ( ... ) la galería y pües cuando teníamos ya dinero íbamos a 

luneta."· 

Las diferenC:ias qüe éxistían entre los dos tipos de público del cine _,,,_ .,_:>· ,, ; . . 

· Hipódromo Condesa determinaron el tipo de público de cada área y con ello su 

colllportarniénto.'Lbs que podían Ir a la zona más lujosa contaban, además de lo 

ya !11en~lonad~, ~on 6tras comodidades como salón para fumar, dulcería y área de 

espera, en cambio quienes llegaban a Ja parte de arriba se limitaban a recibir el 

servicio de p~oy~cción. De cualquier forma en ~quellos días la gente buscaba verse 

bien en los cines, se puede decir que respetaban el lugar al que acudían, como 

recuerda Héctor Patiño: "aún los que iban a gayola (galería) iban más o menos 

aunque eran unos cajones; todos, sirvientas, habían muchas sirvientas y llegaban 

al cine arreglad Itas." 

De acuerdo a sus posibilidades era el boleto de entrada, algunos nunca iban 

a galería y siempre estaban cómodamente sentados en butacas con respaldo; 



otros difícilmente iban a luneta y les tocaba pasar la función en los "cajones" de_ 

galería. No obstante, la pantalla y la película eran las mismas, y como dice Gustavo 

"los que íbamos a galería estábamos en una forma más Incómoda pero se veía 

igual que abajo". 

Las películas que recordamos 

Las sesiones de cine en el Hipódromo variaban de un día a otro, por lo 

regular se presentaban dos o tres películas. "Siempre daban dos películas,· una 

importante y otra no, entonces entrábamos al cine a las cuatro y salía'mos a las 

siete" recuerda Bety García¡ al igual que ella muchas otras personas' acudían -
·~ ., : ' ... ;·., ' ', - -

diariamente a disfrutar de una buena variedad de filmes que por_aquel!?s: años 

eran populares. 
- -

El.cine que se veía en el Hipódromo se puede decir que era para un público 
" ".. . ' ., .. ··, .. - ,,: 

general, sin restrlcclones:,áparentes: Se proyectaba mucho cine mexicano en su 
. · .. ·-·e '· .. "· .·.,.. ' 

mayoría; pero- también cine extranjero, principalmente norteamericano; estaba de 

moda Cantinfl~s (E!~u~rc:la Bety: "Cantinflas jalaba mucha gente, antes como que 

éramos más m_exlcanos , como que pues sí había una que otra película americana, 

de Fred Astalre, de Shirley Temple ( ... ) pero había muchas películas mexicanas, yo 

tendría unos once o doce años cuando empezó Jorge Negrete". 

Todavía durante la década de los cuarenta en el Hipódromo se pasaba cine 

de estreno, se proyectaba lo mismo que en el centro de la ciudad, "mis papás se 

Iban al centro, se Iban a cenar y después se iban al cine ( ... ) ellos veían en el cine 

Alameda, no sé si recuerden el cine Alameda66
, el cine Alameda estaba dando i Ay 

Jalisco no te rajes! con Jorge Negrete, en el cine Hipódromo estaban dando iAy 

Jalisco no te rajes! con Jorge Negrete, es decir daban películas de estreno" 

recuerda Bety García. 

66 Era algo común que la gente de los alrededores acudiera al centro de la Ciudad de México a 
realizar diversas actividades, entre ellas a entretenerse. Por ello la gran mayoría de cines fueron 
construidos en las calles aledañas a la zona, tal es el caso del cine Alameda, ubicado en la calle de 
Juárez No. 34, Colonia Centro. 
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Gustavo Nava y Héctor Patiño también.evocan algunas de las películas 

mex.icanas •de .'1a época, pero' lo qu1e' más ·¡e~' i/1eíl'e a la .mente son las· ''matinés", 

según recue~da GÚ~tav6 .. las rnatinés_c~rnenz~ban a las diez de: la maña~a, Iban 

casi todos los n1~ctiachds'd~l'r~mbb'}d~-¡~:.escuela y áhí se encontraba a todo el 

•inundo." Lá~ peifcÜ1~'s:\1&ci"~11~~\l6s\~efíalán principalmente son las de ciencia 
-~ - .. - -· .. · _i;, <,-.:>..'·"'--·:,'«-!¡_:;.;: .:;_-,-:~·-;·i:Ji'/'.·.>:.~·'<""'.;'-; ':; .::::·_·'':" 

flcción,Héct.o,r:po~"ej~m~l~;ri'os dice: ~·v1 unas películas de Flash Gordon, lo que 

~ra~ lo~:Viáj~'s ~~p~'éf;lef~~~~~·-~~or~ los estamos viendo( ... ) aquellos hombres que 

· hacía~ ~sa~· Je1fc~Í~~'_i1i5'i,'~~í~n, esos viajes espaciales"; Gustavo por su parte, 
_··. ~--- .·:_~: ·.;'•-/"/;',.: .. :~:~:-<.-<'<,?\::i.<,_;.~~t::~~-·::'.~-'..'.'.''._:·· -
adeíllas de las.pehculase,de,flash Gordon, rememora los filmes Marte invade la 

Tierrá; 1~ 5~'í1~~~·1~}sp:.:c:~· . · 
, .• El ~i~~.6bf'W'iíiísrlió'ya era un gusto para los niños de Tacubaya; pero sí 

. agre~alllos :a·~i10(1~i~osi,bllldad. de comprar dulces en los Intermedios de las 

.·películas: "Pci~~b~fo:g;s~i'íór con un cajoncito: ipaletas, paletas!, comprábamos 

paÍ~tas, C:oni'IJrá~élT~~{-ri,'ué~anos, comprábamos pepitas( ... ) era un desgarradero 

de pepitas/~ü~ '.a~r ~,·f~ri1{s1ernpre estaba limpio" recuerda Bety García. 

. Ei~7HipódrÍlrndfcbnclesa éra el cine que en la década de los cuarenta 
~. : •• '. ,!• ••• ;. •• -. ' - ·.,.' • ·' ' • • • • • • 

ostentaba· eí ,califlcafiJo ele dne de estreno, lo cúá1 ·implicaba que siempre estaba 

' llmp16, ord~ríac!6: 'segu;a· y que se guardaba respeto y compostura en su interior, 

por ello cuando algún niño maldoso se pasaba de la línea, se le sancionaba, como 

recuerda Gustavo: "adentro del cine había gente que usaba su jacket blanco y 

traían sus paletas, chicles, muéganos, chocolates ( ... ) a veces nosotros de 

maldosos como niños les dábamos un llgazo, pasaba por ahí diciendo: chicles, 

muéganos, chocolates, quien fue el desgraciado que me tiró un ligazo y nosotros 

aguantándonos la risa; cuando me llegaban a ver mandaban a un policía y nos 

sacaban por maldosos". 

Aparentemente, como ya se dijo, no había restricciones para que los niños y 

los adultos se divirtieran en el cine Hipódromo, pero la misma situación social era 

la que determinaba algunas limitaciones que se daban sin estar escritas; en este 

sentido hay que tomar en cuenta el analfabetismo. No todas las personas tenían la 

posibilidad de ver películas con subtítulos en español, muchos niños eran apoyados 
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por sus famlllarespara ~llo/pero otro~1 que n.orma.1m:nteac1Jélíansolos aiclne, se 

tenían que ~mparar~n ~lgú~~a~lgcrpar~ ci~e l~s· ~y~dar~ ~.entender .la trama del' 

filme. Bety por é}emplo réC:Üerda qÜe '.;tenía uná tíai mi tía Luisa que era con la 
- ·--, ·. -~'.-.·.-";~.>··<·\.< ... :..·,:,::'.··~.::>/:.;·«1 ,,·,:~··:.:·.--.'.:-:'>-~_,.;_:> ·:··· --- ,. ' 

. . que íbamos al clne,·ella nosenseñó;a·1111 hermano y a mí a leer"; esto le facilitaba 

. ::,:1t~~~i~~!,~l:Et~:;:;~:: 7, ::,~:::: ~· ,::: 
Napoleón v.'~~~djj;f¡ri~füi''.~~t~h~2~~;n~udanzas ayudado únicamente por una reata, 

. "al hijO de N~;~l~ó~ ·1~·\j~C¡~~o~;;;I muerto, flaco, alto él, Iba yo al cine Hipódromo 

{ya·noíl1ás~l~.~eMá'.'$¿hlr;~·~~:.s~~·que estaba yo en galería, léeme la pellcula ~e 

.(.~,~~t~~~f li*f i!~1i~'.::: :,::.· ~:''~·:~"::· :.=:.~:;,"': 
·cuaÍ~ul~r~qu~J~·rá~/~~fn~·~]~(j",f;;;ylée,;,e'. Esta situación muy probablemente se 

·• . brese.ntaba c()'f1 riluch~i·p~~~·c;¡qJ~ue llegaban a. los cines de Tacubaya. 

·rordo"~¡i~f &Jfü1~¡.¡~~í~~~JJ{.Z~ :~.~·::::' d~:;::~~. ·~: 
divlrtle~()~ v' ~~r~!'~cile~on d~\> . ~ú{'¡a'~ ~aAtalla' les.· transmitía. Pero las cosas . . ' ... ~- ···· .. , 
necesariamente tenían que cambiar, ellos crecieron, el barrio creció y el cine 

Hipódromo Condesa comenzó a decaer; por eso· tratamos de rescatar sus 

experiencias y así hacernos una idea de lo que fue y sigue siendo el cine de su 

infancia. 

·Adiós al viejo barrio 

Con el paso de los años la vieja Tacubaya fue cambiando, la llegada de 

nuevos vecinos era algo que sucedía frecuenteniente. Los tres niños que nos 

llevaron al interior del cine Hipódromo Condesa fueron testigos del nuevo accionar 

social y de las transformaciones estructurales que sbfrían las calles del lugar. 

"Yo noté un cambio porque fue un, fÚe ~~~6 vivir' en un puebllto bonito, fue 

tener mis amigos ahí cerca, fue como, despué~ yo ya no conocía a nadie, no sabía 

quién vivía ahí, cuando pasábamos nadie nos saludaba ni nosotros saludábamos a 



nadie" recuerda Bety García;67 ella misma sufrió·. el éambi~ ·pues se mudó a una 

casa cercana a avenida Patriotismo, alejándos~ c~n ~uÓ d~i ~ine . Hipódromo 
', ·~ -· 

Conde~~da esa gente nueva y extraña pa)á i6s:~·ho~a'jóve~¿i cíe;Tacubaya 
. ' ... _ ..... ;,;·}· '. ·.·:~. ,:-,.· . .,>·;:·; ~? -~ ~-·:; ::._; -'..· ... -.:¿'.~·:.·_··:::';..:·~"?:.'.<X::'·~.·::.-,/.:-;'".·.~:-.,: 

necesariamente tenía necesidades de vl~_lenda; por ello .en los ·.añ.~s· c.lricuenta se 

;~~m:~~~~;::;:;::::~ir~f~~~!i~i~~!f i~~~~t¡~;, 
· fin; pero con el tiempo esa casá se·carivlerte e·n·un'edifidO',y.ese''eélificio trae otras 

_; - • - ¿- _; -- ', ··; ,·".ó <;: •: ;_~·(;:_: 1:-~:;-:~~·?(,ºt):;:-:~.;;b:::_-,:·~;;··~;~~?'..: !:'~.~- .,_::-~ ·;. :~-:~::;.:~~~:; >~~:,;"·~-~-,~:;'f :/:::-:·:.: '.~; ' : .:-·_;· .··- -
gentes, unas gentes que son} desconocidas: para' uno/(;;;) 'empieza'ª· haber. otro 
tipo de. cosas". .. : • «~ <: ... :· .... ·::·.:;·';\~{.'"; ... >l\:.<.1.··.··.·.•c.;:·;·····:·.:>:•,~n:x.'J.:'<'.: ;.::. 

'c •. ·<-: :~' . . 

En Ja. década de los'.'dnc:i:f~~ta el paÍs segÜía bústariCÍo sü camino hacia la 
"'-,· .. -, .,, .. '' -¡'•".•·• .. -o···•;.;";•-· •• ·."'•' ,,.,. ' ' • 

Industrialización, que obvianíente':había ·'sido- alentada por la Segunda Guerra 

Mundial, pero la ~itUa~iÓ~ 'Y.1'ó~ ~~i~ile,glos de aquellos años habían llegado a su fin, 
• ·- •'. •••. ·.7 \•' • '. 

sin importar esto' los,-g~~~(mirites siguieron impulsando la propiedad privada como 

fuente de Já riqJeza -.:,aéíbnal provocando con ello que el poder se concentrara en 
c.' :' • - . ; .• ~· .. 

unas cuantas ,manos.' Los inversionistas, en su mayoría extranjeros, se apoyaron 

- en políticas r~pre~ivas del movimiento obrero para establecer sus industrias. 

Otro factor a considerar es el estado lamentable en el que se encontraba el 

campo mexicano, el ejido estaba muy descuidado y muchos de los trabajadores de 

la tierra se vieron obligados a migrar a las ciudades, a emplearse como obreros de 

las fábricas de los capitalistas, quienes ante tal oferta de trabajo pagaban sueldos 

realmente bajos.68 

Es importante tomar en cuenta estos factores pues la ciudad de México 

como urbe privilegiada por las políticas centralistas del país vio como sus 

dimensiones se multiplicaron creciendo de forma amorfa y sin los servicios más 

elementales. 

67 op Cit. Bertha García casillas (2001) 
68 Medina, Luis (1982) :'.CMllsmo y modernidad", en Historia Mexicana, COLMEX, México p. 120-140 
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Tacubaya para· esos años ya vivía plenamente los problemas antes 

mencionados, de .ahí la ~rañ cantidad de gente que llegó a vivir en ella, según 

recuerda GÚstavc:J ~av~: •:iC>s cambios fueron dramáticos, aquí había el río Becerra 

que bajab~ de Ún la~f~ el TÍO de Tacubaya que se unía en Puente de la Morena, el 

río pasaba por·ahajcrdel mercado, después de repente se ponen a hacer la obra 

delViaductC:tca~~li~á~ el río ( ... ) y cambia toda la fisonomía". La cuestión no era 

q-~é ll~gara ge'nt~,: i( no que la vivienda era Insuficiente, no hubo una planeación 

qué sopo~ara t~i tambio: 

Lo que más se dio fue ·el · derrum_be de las viejas casonas para construir 

edificios y la construcción o adaptación de vecindades; como dice Gustavo: "la 

popularidad se empezó a generalizar en todas partes, ésta era una zona de casas 

veraniegas y luego se convirtió en una zoria de casas de vecindad". Poco a poco o 

aceleradamente Tacubaya se transformó y como dice Bety García: "se volvió parte 

de una ciudad amorfa que no tiene nada de característico"; todo ello provocado 

por el rumbo que seguía nuestro país. 

Nuevos cines 

El cine Hipódromo Condesa no podía librarse de los cambios; gran cantidad 

de gente que llegaba a la zona, ya sea a vivir o por el comercio que se daba, 

propició que se inauguraran nuevas salas de exhibición cinematográfica acabando 

así con la época de esplendor del cine del edificio Ermita. Desde finales de los 

cuarenta se Inauguraron en el barrio otros cines de grandes dimensiones, entre 

ellos el Tacubaya (avenida Observatorio y Tacubaya, inaugurado en septiembre de 

1948) que con su techo en forma de bóveda celeste atraía mucho a la gente; pero 

sin luga~ a dudas el golpe más fuerte para el cine Hipódromo, en cuanto a disputa 

por eÍ póbi1cC>.~edio''en 1950 cuando se inauguró, a una cuadra, el que hasta la 

._ }echa·e~:·su.más'[1~al-compañero, el cine Ermita (avenida Revolución num. 67, 

lnau~~r~do eb:~CJ~Í~~bre de 1950). Más tarde llegó el Jalisco (avenida Revolución 

nuní~ Í.53; in~~g~radÓ en diciembre de 1954) que junto con los anteriormente 

menclo~ados Ve1' HipCÍdrCJmo constituían la oferta cinematográfica no sólo de la 
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gente de Tacubaya, sino de todo el poniente de la •ciudad de México, que en . 

aquellos años seguía teniendo al cine como !~principal diversión para las clases 

populares. 

Los viejos cines de principios de s.igl~ ,tu11}~~6~ como herederos a las salas 

monumentales de los años cincuenta,· que·clu,íantedécadas funcionaron de forma 

constante; este modelo no sólo se dio en Ta¿ubaya sino en toda la capital del país. 
' ' ' ~. »_' . : .• "' : : • .: .; . -..... 

Estos "grandes palacios"69eran recintos que po'dían albergar en una sola función de 

cine ~ miles de personas. Es esta monum~~t~Íldad lo que las llevaría a padecer la 

última de las transformaciones; la de' las salás. múltiples, tema del que a 

cóntlnuaclón nos ocuparemos. 

r.a historia de Tacubaya narrada ·hasta ·él' mOmen.to es Importante pues 

afectó de lleno en la situación q~e ~ct~ai'ine~te. S,é vive; lo relatado hasta ahora 

pretende sentar las bases P.ara comprendéf e{estádo actual del barrio y en 

partic~lar del. cine Hlpódrom~ Condesa; ;.;¿()~: ~I fin';de entender los fenómenos 

particulares de la. exhibición clnemá:tÓg~áfi~~ ·~~~ ~~ ~~tán dando actualmente en la 
;-,·.-~- . . >:·~~-·. ·'. ' ,:-.~·-.~·-

vieja sala. del edificio Ermlta;'.';:;.'.i e> ,; •. ,. · . 
Dejamos~trás los';e·c~erdbsparai·A~~-l~crarnos en.el accionar de nuestros 

días, para hablar de lo que ahor~ ~Í~im~s.' ' ,,· . 

69 Término adoptado por Francisco Haroldo Alíaro y Alejandro Ochoa, Op Cit. Espacios distantes ... 
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Capítulo 3: El camino del cambio 

Nueva Era 

Al día de hoy el cine Hipódromo sigue dando funciones todos los días, sin 

embargo, a 67 años de su inauguración ha sufrido cambios .de todo tipo: en su 

arquitectura, en sus proyectores, en sus· butacas. y so~re todo en su· públi~o que 

es, sin duda, quien lo mantiene con. las puertas abiertas'. En E!ste sentido es 

pertinente hablar del nuevo cine Hipódromo, del tr~n;fÓrnÍacio, del d~ las seis mini 
- ·,·,_,, ___ •. ' - o•.' .• ,, - ,. " 

salas, analizar el por qué de su nueva·estrllctura,y así,<Eiri.su co~junto, explicar 

cómo es 1a exh1b1c1ón c1nematográfl~a en ía ·a~l:úa1·~1~d~~ ci~ i.1~~ic~~ 
....... • .. ·-·-··,. ·•>, .. ,.,·, • ·. " .. 

Ninguna transformación está aislada''d,e·\u·~onte~to general; el cambio en 

las personas desencadena el cambio én 1a{ios~~:~;J¡¿~t~rsa;:1a ciudad de México 

hoy, a principios de un nuevo milenio, ri~';e~:~iri6,:~1;iefl~jo mismo de nosotros 

como habitantes de ella. •·• Y :.·; -: .· •'iJ,: :?::,. . 
Lo que no cambia son las ne2e:~]d~¿fa¡·j;¡¡'.iM~s ~e los hombres; no dejamos 

de sentir hambre ni de. tener frí~·?;Sbff~:Ü~ifu:itci~f~,.:r;~·oco decaemos en nuestras 
, , . .:·;'/ . :·:;:.\---~,_;;c-::-¡;.'.:''.~:('_,\:-.:;F¿;~·:,: .··;, . : 

ganas de divertirnos y entreterierri?s: i:;s E!n. e~te último aspecto en donde se da la 

exhibición clnematográfléa;. :renóíneno'fque. desde hace una década ha 

experimentado un desarr;llb·~~¡i/\~~}~bilga 'a situarlo en la actualidad en un .. ,. ' -, .. -.····' ' 

nuevo capítulo de la hist.oria dei'c1n'~ en nuestro país y en todo el mundo. 

La "nueva, era", i:!~Jl~',e~hibii1ón cinematográfica es la que se está dando 

ahora; quienes : actu~l~~~tª::·as'l~tÚnos al cine lo hacemos en complejos 

cinematográficos q~e'ti~~~R·'d'~~¿~:cirico y hasta veinte pantallas en un solo lugar, 
' '· • ., .• '~ ·• -·- · .4 '.·~ ;.~·~; · • • »• e • 

que se encuentran;prlriclpalmente en, centros comerciales y que en su mayoría 

rebasan en éó~ta'Í~··~De;,~R'~~iªrio ~inimo otorga a una jornada diaria. Son los 

llam~cfos nÍ~Ítl~l~~J~~·~'{~~h~é~~Tí1~g,~d~ extinguieron las viejas salas de cine 

construÍda~:e~b0J.1~~:'~fio~'te1nt~'.~~i~kaños setenta; a éstas no les quedó opción: 

~ c~~bl~·b;~ '~, ;;,~~Í~~D 'Jri~-~J''f~6~"~as~s es el cine Hipódromo Condesa, recinto 

qu~ dejó ;atrá~ ia ~~j~~t~.6~1d~ct~e 'un~ sola sala para aterrizar en la utilidad de 

.· seis pequeña~ salitas ~n sJ intérior. 

ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBLIOTECA 
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El . cine . Hipódromo; no . obstante ser hoy uno más de esos complejos 

multiplex que abundan> en la ciudad, sigue teniendo características propias; 

podemos decir • q~e\se ~U~1,1e a su prÓpio ritmo; . con su propio accionar, 

determinado por las personas' que ácúden a él; después de todo, en un principio, 
. _.,_._--.'. - .-; .... _ ... -·.-,·:.:·1·:-···_ :'.: ·',' 

es Ja gente Ja que 'iiaceal 1l.i'gár y nÓ el lugar el que hace a Ja gente. 

P~ra entende~ G~ poco sobre el advenimiento de este nuevo tipo de cines y 

así. poder descifrar el caso particular del cine Hipódromo es necesarioremontarnos 

a · la llegada del nuevo modelo, es decir, a la transformación d~ las salas 

cinematográficas. 

Las tres etapas 

Antes de abordar el tema de la transformación de las salas cinematográficas 

es pertinente hacer un recuento del desarrollo de las salas de cl~e en la ciudad de 

México, el cual está totalmente ligado a lo que ya vimo~ ~u~edlcS_1~n Tacubaya. Nos 

referimos a las tres etapas que, desde nuestro trabajo concreto: Identificamos en 

la caracterización de los centros de exhibición cinematográfica. 

La primera de estas etapas es la que corresponde a los pequeños recintos 

adaptados para la proyección de películas; tal es el caso del los cines Cartagena, 

· •· Primavera, Barragán, Tacubaya y Hollywood en Tacubaya y de muchos otros más 

e~ distintas partes de Ja ciudad; sus características específicas ya han sido 

·. referidas;. basta decir que decaen en los años treinta para dar paso a lo que se 

·.··:puede llamar la etapa de los "ladrillos de oro" de la exhibición cinematográfica 

mexlca.na, es decir, Ja época en que se construían Inmuebles pensados para recibir 

a miles de ·espectadores del séptimo arte; salas, que por sus muy particulares 

características arquitectónicas, se diferenciaban unas de otras. 

Las grandes salas de cine nacen en los años veinte y dejan de ser 

construidas hasta los años setenta;1 cada una de ellas era diferente; no era lo 

1 Para conocer a detalle el desarrollo de esta etapa de la arquitectura en lo referente a las salas 
cinematográficas véanse los trabajos de los arquitectos Francisco Haroldo Alfara Salazar y Alejandro 
Ochoa Vega ya referidos con anterioridad. 
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mismo entrar al cine Ópera que al cine Alameda o al cine Metropólitan, todos 

tenían su. propia decoración y siempre detrás de ellas estaba la firma de un 

arquitecto que se responsabilizaba de toda la obra. Se puede clecir que la 

diferencia era evidente, aun cuando los espacios en la mayoría de ellas tenían usos 

similares. 

El Hipódromo Condesa· en su. primera época nos sirve perfectamente para 

hacernos una idea de Jo qu~ . era común entre Jo diferente, hablando de la 

arquitectura cinematográfica. En primer lugar fue una obra firmada por un 

arquitecto, Juan Segura, que al ·igual que sus colegas de la época puso su sello 

personal a la obra. Entre otros.podemos destacar a los arquitectos Carlos Crombé, 
... 

Alfredo Olagaray, Juan Sordo Madaleno, Carlos Vergara y Francisco J. Serrano; 

todos ellos creadores d~·¡~portantes salas de cine de la ciudad de México.2 

Una segunda é:~ra~te;ístlcadel. Hipódromo, también común a la mayoría de 

las salas de esta segunda etap~, .es I~ gran capacidad; algunos de estos Inmuebles 
' .. .. _;·: . . ·. 

recibieron ·más. de 'dné:o mil' personas: en una sola función. El Hipódromo. podía 

albergar.un poc:omásde dos mil pe~sonás. Entre los cines más grandes estuvieron 

·. el Cosm~s, el Má~imo; el Futur~ma y el'.f=Jorlda.3 . . 

Otra caráC:terística de estas s.álas deciríe era el us.o d_e, los espacios; como el 

.• Hipód~omo, .. muchos de ~ilos erall 'de riiás de un :'piSo; te'llíak !avieja división de 

•luneta y galería;. además de ~JI~ lo{ ~~~i11ó~ ~ Já~·ár~a~ ~o~~·f1~5 ~staban pensadas 

·.de forma similar, es decir; én riíuchó5'·Cie'éstds Íugares habí~ un vestíbulo, salones. ·.. . ·· ... : ... ,< -.<: .~·'.:: .. c··· .. <:~::l::.-t"A·,···"f,} ... ,_\.::<J_.;· __ · ·o::_--~··,_·_:·.:_::.-._· .. :.::-_:. = 

para fumar, dulcerías. y· táquUiás .que, si. bien éran dlfe~entes arquitectónica mente, 
. . ~ "" " . : :;. . . '°' .. \ . ' . - ' -

estában diseñados pára,qUe'.la'gente''hiclera uri mismo uso. A manera de ejemplo 
'.. , --~·-_,:·.~ -.'·:·.:._:.-<~:·'.1: .. ?::.{'-7-:>~v:<;'·!'.¡,·_·_:;:-_.:::-.·(-:.-· ·--
podemos referir, la dlstribucion d•e. los espacios de la sala del edificio Ermita, de la 
cua1. vá· hE!rñó~ h~T)~·a6~~;~; ~: ~-: /' . . . 

Todos IC:Ís'é:inés de 'esta· segunda etapa respondieron a una necesidad social - •' -· .. _,._' ., . 

muy espedfic;á: '·é1 dne~~rá'1a principal diversión de los capitalinos y por ende las 

salas éstab~n c~ñ¿tantelllen'te llenas. Podemos decir que el accionar social -de cada 

2 op. m; Alfara Salazar y CÍch~a Vega (1997) 
3 lbld. 
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una de ellas estaba ligado a 
. . ' -'. -· ·;. 

las colonias y los bafrlos que . las afüergal:Ían. No 

obstante, podemos pensar que en toda la cJÚdad : Ja : g~nt~ tenía un 

comportamiento similar a lo que ya hemos referid~ sÚ~edÍa e~ TaC:~baya con el 

cine Hipódromo Condesa. 

Por décadas las viejas salas abrieron sus pÚért~s;.~'\.i~ búl:Íiico ávido de 

películas, sin embargo las cosas cambiaron, .Íl~~Ó?~n ·~bfü~rit~ en que las 

circunstancias de la industria cinematográficá en. parti~dia'r /~el; país en general ya 

no permitieron que se sostuvieran estos inmensÓ'i Jnfn~~J51~~,\ dand~ paso así a la 

tercera etapa, Ja de los cines multiplex, que hasta la fec~~ vivimos . . · ·,_. '' ·~··,.~ ···-.·;~~:~- ·\:.:-<:·:~:~· 

~;,. :~- ''.7'-·.·;> :·. :~t:;~~.,-:·· 

Losvaivenesdelcinemexicano •" ·~ ::·¡:;,:'' 
Durante Ja llamada "época de orb'':~¡ 'C:in~fa,:~t¿an6''~1.J~o. un Importante 

Impulso, el público asistía a las salas con r~~§1'arlcl~c!'y':1()5;~~trenos de películas 

mexicanas eran algo común. Todo pareC:ía 1{iJ1~X~~r~Í6~ ex,hlbldores de la ciudad 

de México, a tal grado que las inauguraciori~s CÍ~ ~~~0~~·'5~¡~~ se seguían dando; . . .· ' ,, . ' · .... :-;. ·~. ~- - ·-' '. 

salas de gran capacidad. Sin embargo, poéó~a'poco se_ fueron acumulando una 

serie de factores que llevaron a la q~l~br~'.'~ 'tbd~; esos Inmuebles. Entre esos 

factores existen algunos aparentemente ext~rílcí~ ai cine y otros que tienen que 

ver directamente con la industrla,':aúl1ciúe/'c¿r1o se ha venido repitiendo, Jos 

fenómenos sólo se pueden explicár pór.'é1'éo~te~to en el que se producen. 

A finales de Ja década de Jos.~J.~c~~nta:'1á Industria cinematográfica nacional 

sufrió sus primeros tropiezos, en 19Slsede'rran los estudios Tepeyac y CLASA y 

en 1958 los Azteca,4Jo cual cau~ó uha considerable reducción en el número de 

películas que se hicieron; par~·19fií'~ól~ se producirían la mitad de los 115 filmes 

que se habían hecho en 1959.~ Esta''d~c~clencla del cine nacional no sólo se refleja 

en el número de obras; sillo también en la calidad de los contenidos que, al 

desgastarse las viejas' fórÍnUla's de . la "época de oro", se queda huérfano 
- : · .. ,;. -

".:·'· .. 

4 García Riera, Emilio ( 1992) Histo;ia d0cume~tal del cine mexicano, Universidad de Guadalajara y 
CONACULTA, México. , . . ' 
5 !bid; 
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: ' ' : . ~ 
, ,,-, 

intelectualmente hablando; la prueba de ello so~ los títu-Íos q~e se ciarían _en las 
décadas subsecuentes. · · ·. . •. ' < · _-_. ·• ' , _ , • _ 

La exhibición también experimenta camblos,.desde la. década de los ·' ' . -, - - '·.· ' _·._ ·-=· ... -< ·~ '.'·,·-·; .··,. ~- .. _._. '·- - ~- ---- ; 

cuarenta la mayoría de las salas de cine pertenecía~ a iá Qpérador~deTeatros y a 

la Cadena de Oro, controladas en s~ __ ,;,aymí~ •. por-WHli~~'.?s¿a~:lJ~bki~'s; ~ste·_. 
personaje había creado una serie de l~teresese~-¡~· 1rici~~trÍ~·;qu~;p'eh~dicaban 'a -
los productores y distribuidores6

; tomand~ en~ueiÍ~a- ~~t~:-~1 ~~b\~;;;o:~clq~lere eri 

1960 las dos cadenas; quita lo que era ~n ~ciri~pbll~- p~-l~~·ci6 ·~a~~ c'r~ár ull 

monopolio estatal. 
. ·::·Y'. 

La exhibición cinematográfica no fue la única rama de la indu~fria doncl~ el 

Estado se Involucró directamente, de hecho desde antes ya e~isÚa e(Bané:o 

Nacional Cinematográfico, que otorgaba crédito a particulares para l~--ieallzaclón 
de películas, y la Distribuidora de Películas Mexicanas; no obstante, es ci prlnclp_los 

de los años setenta cuando el control se hizo casi total. 

Es Importante tomar en cuenta los vaivenes del -cine, mexfcano- en su 

conjunto para entender el descuido del que fue objeto. Duranté:él ~~~~~i~ de Luis 

Echeverría se privilegió la producción estatal de películas;;pa'rá éi16''~e. crearon 

empresas como Conaclne en 1975 y Conaclte I y;Conacite}ú?ciea_das en 1975; 

como resultado de esto la producción priv~da1~ás6:·d~(7;·P~ff~ul~s en 1971 a 15 

en 1976, mientras que el Estado aumen,tó d~ s'.7~~faH~-~{~~-:~97G.7 

Evidentemente lo malo nci era;_~li~ 1;·~J;fEsf~cic?~;~~~;} la -producción de 
, -.:: .:'·\ :> ;-:::(;;:~;-J.:;?~~~·;·.:,x?1:-:~"1:'~:']i'.C':./~1-'.1·; :-· ,::/_.:- ·-· , 

peilculas, de hecho este apoyo es fund,a_112e,n!al{p~_r:a;nue~tra_cinematograf1a, lo· 

malo era la calidad de las mis~~s:~ D~ :'~lg~~-~1:'rci~;ri-~f~e; t~~Í~ · que justificar la 

creación de las empresas arriba mell~ib~~~~¿r,~~r''~~~;I~ 1rrip~rtante era tenerlas 

trabajando, sin Importar los "churros" que ~;, ~Úchos casos se hicieron. 

Años más tarde, con el cambio de sexenio, llega Margarita López Portillo a 

la dirección de RTC provocando un nuevo vuelco en la producción de cine 

•García Rivera, Emilio (1985) Historia del cine mexicano, SEP/Foro 2000, México, p. 159 
1 García Riera, Emilio (1996)-"Los hermanos de los presidentes'; en Cien años del cine mexicano, 
Conaculta-Imcine y Universidad de Colima. México. Cd. Rom 
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nacional; a ella no le interesa la producción estatal y liquida la empresa Conacite 1 

en 1978. El apoyo estatal queda reducido casi por completo y para 1980 sólo se 

apoyaron S películas mientras que los productores privados elevaron sus cifras a 

88 filmes.ª 

Más allá de los simples números, se debe enfatizar la pésima calidad de un 

importante número de pelic~las mexica11as realizadas durante las décadas de los 

sesenta, setenta. y ochenta; de ahí parte 'unestÍgma que por una parte hizo que 

mucha gente se alejara de las· salas de cine y por otra permitió que el cine 
. . . 

hollywoodense se posicionara hasta tener un control casi total. 

Los aiÍos o:chenta fue una década perdida para la cinematografía nacional, 

la industria que. alguna . vez fue fundamental para la identidad nacional cayó en 

desgraci~; s~perdieron i~s ídolos cinematográficos nacionales. Se perdió el interés 

por el buen cine ~a~ional. 

.. La pantalla. chica 

La .crisis que llevó. al· desastre a la industria cinematográfica nacional no 
' ,. -" 

solamente dependió de · las políticas gubernamentales y del descuido de los 

directamente. inVolucrados ··en , ·la producción y realización de películas. En 

complemento ·a· esto't~11e~6s'algunos factores que directamente influyeron en 

quienes hacen delcineU'ri'·enfretenimlento, es decir, en los espectadores. 

Una de la~ ca~~ctE:!iíitl¿~sque hizo del cine uno de los espectáculos masivos 

más redituable:S de'.'g;~'~>p~rtedel siglo XX fue su bajo costo; la gente acudía a las 
·.· .;.·.:.,_ ,, <» ,, .,. --

salas de cine,d~· fa(é;i,u_dad de México en la llamada "época de oro", entre otras 

muchas ·cosas, ·j)c)rque 'ello no representaba un gasto que desequilibrara su 
. . · .. -~- -· ., -'· - - ~- ~ ·' · .. -- / -

econorn_ía Faíliifiah,se puede decir que no había otra opción a tan bajo precio. 

Es'érí'IÓs.años cincuenta cuando la amenaza aparece; el 31 de agosto de 

19SO;se ~~cr~~~ óflCfalmente inaugurada la primer planta de televisión mexicana9, 

8 lbfd, - . 
9 Hernández. Lomeli; -Francisco. "Televisión, Ilusiones y negocio", en Revista de la U de G; No. 20, 
Otoño del 2000, http://www.cge.udg.mx/revlstaudg/, México. 
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con ello inicia el desarrollo del ap~ratci que ya desdE! añ~s·' atrás se había 

presentado en di~~rsas partesé:lel m~~dcl colll'o una dpciÓn para la transmisión de 
., .: . '. '·-,, _ _, ·":\~:-:- ~' . . :-'·'" ':·' . , . . ~ , . 

imágenesV sonid<>,~·i\ :, •.. ~, :· . •.< .. > •··~..... ; ,,. < < .•... . .• . 
•Antes de: lá negada' de la tel~visi.ón, si·• algule~ quería> Vi;!r Imágenes en 

·movimiento '1a ú~l~a : dp~ÍÓ~ :+~ ·~¡ é:in~; E!L~IJ~J~ ~~aia~o.· ~ino a romper ese 

esquema; ~in~~barg6:1'a~·~~;as no ~édiero'n d~f~rrn .. a·~ut~~áti~a, de hecho los 

prim~ro; ~r\6; c:J~ transrilisiónes a través ele lo; ca~ai~~ cuatro, dos y cinco 

estuvieron llenos de vaivenes que significaron pérdidas para los empresarios; entre 

ellos los 'señores Emilio Azcárraga Vidaurreta, Rómulo O'Farril y el notable inventor 

mexicano Guillermo González Camarena.10 

En un principio la televisión no hizo mella en el ánimo de los asistentes a las 

salas de cine, después de todo la nueva tecnología era restrictiva para sus 

posibilidades económicas; muy pocos la podían tener en casa y la gran mayoría se 

·acercaba a ella solamente en los lugares en donde públicamente se exhibía . 

. El primer esfuerzo concreto por hacer de la televisión un entretenimiento de 

célráder popular, pensando en que en un futuro ésta estaría en los hogares de un 

importante número de personas, fue la integración de Telesistema Mexicano. Con 

ello los tres canales que hasta la fecha funcionaban se unieron en un solo centro 

operativo, esto se da el 26 de marzo de 1955. El objetivo era por una parte reducir 

pérdidas económicas y por otra ampliar la cobertura territorial. 11 

Otro paso importante para la televisión fue la llegada del videotape; antes 

de 1959 todos los programas salían directamente al aire; con la llegada del video 

· los programas podían ser pregrabados y así se evitaron fallas que eran comunes 

en las transmisiones en vivo.12 

Los contenidos que adopta la televisión en un principio se dedican de lleno 

al entretenimiento popular: deportes, revistas musicales y títeres. La televisión no 

inventó estos formatos, simplemente los adoptó de otros medios, sobre todo de la 

'º Mejía, Fernando ( 1998) Apuntes para la historia de la televisión mexicana. RMC, México 
11 Ibld. 
12 lbid. 
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radio, alin~ue claro, conl.a n~vedad de laimagen. Pero sin lugar a dudás dé q~len 
más se ayudó la tele fue del cine mexicano; de éladoptó, entre otr~s c~sas, el 

1énguaje y JastéméÍtlcas; además; a manera de continuidad con la sala. dé cine; se 

proyectaban·p~líc~l~s:en 1~ pantalla chica. Por otra pa~e, merece rn~n~IÓ~ especial 

I~ contl~uid~d del género nlelodramático, éste modelo, tan, récur;ciht~'én el· cine 

.de la época de. oro, ahora tenía cabida en las telenovelas. L~s iágrI~~s .y risas . 

. slemprk 'f1~n,~stado presentes en el entretenimiento nacional. .:·_'':';~ · .···· 

. En los años sesenta la televisión llega a un mayor número de h¿gáres; si 
--. . ' ·. " ': ,. . ". • . : .~· _· .• ,:,;._: -~ .. _:_'.--. ' ·r.('._','· - - ~ ·; ' . : -

bien su adquisición representaba un fuerte gasto Inicial, a la'Jarga,se consolaba 

con Ja Idea de que sería "gratis" y estaría disponible para cua~cl~ ~é·:qGi'~i~fa verla. 

Muchas familias en la ciudad de México compraron aparáto~·~;;l~~it~'b~ii a sus 
_., ,•;c .• ,·.·"'<-"' 

vecinos, por una módica cantidad de dinero, a ver los programas en su~ hogares. 

Poco a poco Ja televisión le robaba espectadores al cine. 

Las pérdidas y el descuido 

Nada por sí mismo hizo que se desplomara Ja Industria cinematográfica 

nacional; ni la tele, ni las políticas estatales, ni Ja economía familiar, ni la mala 

calidad de las producciones, ni el deterioro de las salas de cine se aíslan del todo. 

Cada uno de estos factores es reflejo de la sociedad que los produce. 

Para nosotros es Importante concentrarnos en la exhibición cinematográfica 

y sobre todo en los casos que por sus características muy específicas encajan en el 

molde del cine Hipódromo Condesa. 

Para explicarnos el por qué del descuido y desaparición de las salas de cine 

de gran tamaño, como el cine Hipódromo, es necesario remontarnos a cuando 

éstas dominaban el panorama de la ciudad de México, y en especial a cuando 

funcionaba Ja Compañía Operadora de Teatros Sociedad Anónima (en adelante 

COTSA), empresa estatal encargada de la administración de las mismas. 

A finales de los años setenta COTSA era el principal exhibidor de películas 

de la ciudad de México, administraba 95 salas; 32 de su propiedad, y el resto 
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arrendadas. a dlv~r~os propietario~'; otras ~~pr~~~ssólos~maban en sú. conjunto 

53 inmuebles. 

Entre los cines arrendados estaba el cine ,HlpódroniO. qué, al lgÜal que .78 
.'. ', - . . ., . .- ... · ": .·,,:_,- -'o··~'.t-·-'. ·! : ;_ '- .·¡-·~ , '-·· :.:· . -.~ ... ,, ; ; . -- ,_~ . ·- ·- .. ·:. - -

salas más, reportó pérdidas éll 1977; es declr.COTSA·sólci'obtúvo utilidades en 27 

recintos en aquel año. 13 
. i .. }'.,:. '.',,,:~;,, ;::,,·," .. :,;_ ....... ··.······ .. 

Las pérdidas en gran· partes~ cieblero~'.a q~~ íb'i c~stos'dé op~fcíci~n eran 

mayores ª 10 recabado en t~quu1ai ·C:~i5tiél:'J~f~6ñtFbt'ci~'. pF~[¡g~;4L~}~~ • a~ue~do 
con el cine y la zona, iba~: desd~ Jo~·'~~1ig·~~~ta Í~~,~~lnt~ pés~s' por' boleto; 14a 

, ·.- · .. .' .·;.;:-, <:::,-::.-.;_-~::~,-~,;:;;;:.»:'.;· __ ,::,"iff·Y,-,.~.,;:."'.~ ·r·,;.(;. ·-. -'" 

manera de comparación dlremos/qUé IJp~dólarl en el sexenio de José López 

· Portillo, costaba en promedlo.,15Df~~~;~s. 1~td~6 e~ sabido, muchos de los gastos 

en. la. Industria cin~matográflca .s~· ~~¿~rieri ·ció'1ares y con lo recabado en taquilla 
e~an.JncoSt~a·b1eS>": '"' ':,:-.,:<",~.:·:·:::. </ ,- ·· 

Otro factor que·. inflÚyó ·'e~;· la f~lta ·de . utilidades fue la capacidad de los 

inml!ebles; COTSA ~n esos dfa~ só,lb 'tenía' cinco salas de menos de 500 butacas, 

.. catorce de entre 500 y 1000 y el restéi"'oscllaba entre los 1001 y los 5000 asientos; 

según los reportes de la empr~s~ sÓló.se aprovechaba, en promedio, el 30% de la 

capacidad de sus cines. 16Sin lugar ~ dudas, la gente se estaba alejando de la que 

añÓs atrás fue iá principaLéliverslón de los capitalinos; esto provocaba que se 

dejara de 1rivertir en mejo;ar las condiciones físicas y técnicas de los recintos y con 

ello.el paulatino deterld~o a~ 1Ós mismos. 

Para ~~IÜclo~~r,, 16{br()blemas antes. referidos COTSA propone tres cosas: 

'adqulrir•más. salas:en:propledad, para disminuir el arrendamiento; actualizar los 

preélos de'ias~~t~élda.i\esta~darizar las salas a una capacidad entre 1500 y 2000 

butacas . . Poi gr¡·r;¡~;~·ll~z se habla de dividir los grandes cines, pues aseguran que 

.·.· ~rodu~eíl"~érdlda~ éó~~iderables. 17 

u Op Cit. Compañia Operadora de Teatros (1978) p. 3 
14 Op Cit. Compañia Operadora de Teatros (1978) p. 6 
15 INEGI, Paridad Peso-Dólar 1940-2000, JNEGI Estadísticas Históricas de México, p. 884 
16 Op Cit. Compañia Operadora de Teatros (1978) p. 10 
17 Op Cit. Compañia Operadora de Teatros ( 1978) p. 14 
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Es justarrie~te•~a finales de la dé2ada dé I~~ set~nta cua;~do' se comienzan a 

inaugurar Jos. d~~~ ~Óndos ó mássalas, modelo que en ~¡ futJro. será ,visto como 

Ja opción. para ~batir~érclida~ ·ensu Operación; ad~más de'esto tárnblén se da lo 

::~:=J;~,!!~í~~~{~~~t~f J1~~~:!~f ~~~~~!~~]f:~:·~: 
E~ h:is 'año~. o:henta el 'detérlór() de ·Jos{lnmuébles •Iba en aumento, a pesar 

de. s~r ac.~~~\~/f~·;~··~s~f,~~33~r,~~l~r~~!~~s.~~~ ¿~~~~~; •de p;e2io~~ ¡ª. ~~y~ría sólo se. 
llenaban' de v,eúen'.c~ando: Coménzó'a pésarúna·gran carga sobre las. salas de 

cine, las pérciíc!;~·~~i};;,~hf~~~i;.~6rA~''.poca. ;ecaudaclón en taquilla, lo cual era 

lógico pJ~s.~~'aqJ~ff~~:"~fi~s1'uAb6i~t~.d~ cine llegó a ser incluso más barato que 

"~' "t~f :(.j~~f~f iif~{;;~''º _,., ,,.""º 'º'º"'" '°' ,, erooomr. 
deL país;:desi:>üMdé'iJci é:r1s1s;de 19a2 los precios de todas las cosas aumentaron 

mientras 1ci'~ ;~~~ud~'cí~~;~·~n los cines se hacían cada vez más pequeñas. Estas 

son ~lgÚn~s .de las razones que producen una disminución considerable en el 

número ·de centros de exhibición cinematográfica en la ciudad de México hacia 

principios de los años noventa. 

El cine en casa 

Un factor más que se agrega para explicar la crisis de las grandes salas de 

cine fue el video casero; desde mediados de los años ochenta los habitantes de la 

ciudad de México tuvieron, poco a poco y dependiendo del estrato social, la opción 

de ver películas en sus hogares por medio de las videocaseteras. El nuevo formato 

se alejaba en mucho de la vivencia humana que se percibe en una sala de cine; no 

obstante, el público lo aceptó con agrado y más allá de ser una novedad pasajera 

18 Op Cit. Alfare Salazar (1997) p. 226 
19 Las entradas a los cines costaban en promedio $30 pesos, según consta en los periódicos de la 
época. En esas mismas fechas una lata de atún en la Comercial Mexicana costaba $30.80. El 
Universal, distintas fechas de la década de los ochentas. 
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se convirtió ·.en una.· ~e~esldad de entret~nlmlent~ .d:mandada po~ l~s familias 

mexicanas. 

·. Antes de 1986 comprar.ima ~ide~caseterél d~ for~~to Beta, ~IJe era el que 

se c<?mer~1á11za.ba ~n aquellos día~; íll1;.i1c~b~pa·g~r·Ll~ ·l~p~~stb. del ·40% sobre el 

costo del. ~r6du¿t9, por ell~. el. m~rca.dci i~fo·r~a1'ts~ c~~v1itié ~n el. primer gran 

proveedoi;dée~tC>~ ~par~tos;·I~ g~nte·,~¿udí~·~ ~1aii9~1s ~oniC>. el de Tepito para 

adq~irlr d~sciet1as rnáq'Üina~ hásta ¡~~ ~ld~ci'~:· t~~~'rilencl~~a~ que, de la mano de 

la misma popula;idad del video nació la piratería masiva de películas; desde 

aquellos días se llegaban a vender en los puestos Informales títulos de películas 

que incluso no se habían estrenado en las salas de cine. 

El seis de noviembre de 1986 México ratifica su incorporación al GAT20
; con 

este tratado comercial se reduce el impuesto sobre las vldeocaseteras a sólo el 2% 

sobre el precio del producto y se impulsa de forma Importante la compra de un 

mayor número de aparatos, según algunos datos de la época se estima que para 

1988 ya existían entre dos y tres millones de videocaseteras en el país. 21A la par 

de la vid!'!ocasetera surge la renta de películas; por todas partes comienzan a 

surgir videoclubes que, con una importante captación de clientes, abren sus 

puertas en diversas colonias de la ciudad de México. 

Es Importante mencionar que entre las clases populares la renta de películas 

se volvió una de las principales formas de entretenimiento familiar; ya no había 

que desplazarse hasta la sala de cine para ver, en muchas ocasiones, la misma 

película. Un ejemplo de ello lo es la zona poniente de la ciudad; como ya se ha 

mencionado, las salas de cine más cercanas son las de Tacubaya y desplazarse 

hasta ellas implica, en algunos casos, un tiempo de entre 30 y 70 minutos, de ahí 

la "conveniencia" de la vldeocasetera. Se estima que para principios de los años 

noventa había cerca de diez mil videoclubes en el país22que junto con un número 

_. _______ ::. 

· 'º Erreguerella,. Maria:'Joserá Ú997) El cine en la pantalla chica, el cine en video, en Revista 
electrónica •,:;Razón ··.:y:·; •Palabra, No. B, Año 2, Agosto- Octubre. Página web: 
www.cem.ltsm.mx/docs/pulÍllcaclones/logos/ "IWd. . . . ... 
22 !bid. 
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parecido de estableclmienfos. piratas con~titu;an ·una importante oferta para. los 
~, ._ -· , ·- - . . ' 

espectadores. 

En resumen pÓdemos decir que/sin olvidar la sit~aciÓn eé~~ómico.sodal del -

país, fueron ··cuat~ol~s factores qúe Uevar.o'ri·á •• 1ád'sal~s.dedra~··.tam.aÍÍoa una 

crisis que. ~lgnlfic~ría'' ~u· .• desa'~aridó~·:,·Í~térria~~H~e ,;~·e.· c!Íé~ofr dbs' · factores:. la 

notable pérdida cie éalldad~ en i~s ¡)'rodui:cibnes ciel·~¡~~ riab16J~1 / 1Ós; problemas 
~ . . ., ... -- '· ,· - . -· . . . . -- . : ,- - - '··:. '·. ,_ . - . - -

. administrativos de COTSA como principal exhlbidor de la ciudad} ya que la mayoría 
- ... ·- ·¡- . .- ,. . ' . 

de sus salas ·tenían pérdidas. Los otros dos factores de c~ráCtér externo a la 

industria f~~r~n ~!desarrollo y popularidad de la televisión en un principio y 

p~~térlorrriénte el· aé:oglmlento del cine en video. 

Para· principios de la década de los noventa el Futuro era realmente Incierto 

para las grandes salas de cine de la ciudad de México, se puede decir que estaban 

en peligro de extinción, y ante ello sólo hubo una opción: o cambiaban para 

adecuarse al nuevo modelo o cerraban sus puertas. 

iA vender se ha dicho! 

La exhibición cinematográfica de la capital del país tomó un nuevo rumbo 

en los años noventa; desde inicios de esta década se notaba que el cambio en el 

modelo era impostergable, las entradas que registraban las viejas salas de cine 

habían decaído mucho. Algunos empresarios habían tomado la determinación de 

ofrecer más de una opción en pantalla por cada recinto, así surgieron términos 

como el de "gemelos" o "multlcinemas" por dar un ejemplo. 

Por su parte la empresa estatal COTSA tomó el camino del embellecimiento 

aparerit~,--~~- decir, cambiaba físicamente algunas partes del mobiliario,. realizaba 
. _. . ' - . ':l''" 

alguná~·mefo.l"as en las fachadas y agregaba el letrero de "cine plus"; así surgieron 

el cln~<·;[)¡~;,-~ plus", "Manacar plus", "Las Américas plus" y varios más. Es 

111lportaht~0riienclonar que el cine Hipódromo jamás sufrió tales modificaciones, 

nünéa~xí:Sttgun cine "Hipódromo plus". 

En - i992 había 174 salas de cine en la ciudad de México, y COTSA 

· administraba cerca de 90; la suma de las taquillas registró una afluencia de 
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35,38.7,000 personas 1() cual nos habla ~e que a pésar de tódola ge~te no cfejaba 

de ir al cine. 
23 

. .. .. ·.· . . ·• .. . .· > . •· ..• . .••. ; , 
Los cines de COTSAtenían, en apariencia, todo a su favor para registrar las 

mejores entradas,. incluso ... todos' las··· rT1añan~s, ele 1J~es''a \/ierri~s,kasaba .. un 

programa por tele~lsión (cartelera Cotsa);. donde se ~aba':ra,Úogr~inacÍÓn': de la 

empresa; en él se ponían los avances de las películ~s v·s~·,d~C:'Ía;á'tjGé hora y e~ 
qué cine se pr~sent~ba. ~in embargo las cosas en los re~i~i6~;~p~~'.8fre·r~ílt~s, 
muchos.· de ·ellos tenían muy mala fama por el des2uldo>cit~~Ü~7;'1~si:1aC:íones, 
alguno~ eran conocidos por su falta de higiene y ~Ór 1a2M~1~ :~~li~~d d~ sus 

· equipos de proyección. :é~G;,f;;,'3;~;,:;:\ .. . . 
Al frente del gobierno mexicano estaba Carlos S~lin~~'icl~YG6rt~flJ como es 

sabido, su política estaba totalmente encaminada á?1a·~~~i~~~-~~b~~1'6n de la 

empresa estatal, es decir, privatizaba todo lo que podía; la •economía mundial 
1 

presionaba de forma considerable con la idea del libre mercado y la 

preponderancia del capital privado. México en su calidad de economía periférica no 

se podía sustraer de estas exigencias, más teniendo como mandatario a un 

verdadero creyente de est~ nueva etapa del capitalismo. Muchas empresas 

·pasaron a manos de inversionistas .Privados, en un buen número de casos 

extranjeros que, por su parte, aprovecharon las facilidades que el gobierno les 

daba para comprar a "buen precio". 

En el caso concreto del cine el terreno se fue preparando poco a poco. 

Desde principios de los noventa se inició el desmantelamiento de las empresas que 

el estado tenía para apoyar a la cinematografía nacional, entre otras dejaron de 

funcionar Conacine, Conacite, las distribuidoras Continental de Películas y Películas 

Mexicanas, además de la empresa de publicidad Cuauhtémoc. 24Estas últimas eran 

fundamentales para el funcionamiento de COTSA pues abatían costos; el camino 

estaba trazado, la desaparición era cuestión de tiempo. 

23 INEGI (2001) Estadlsticas de Cultura, INEGI, México 
24 Estrada, Marlén (1998) "Una retrospectiva de los últimos diez años, Sombras y (pocas) luces del 

. cine en México", en Revista Mexicana de Comunicación, No. 56, Octubre-Diciembre. 

91 



Por las razonas antes expuestas COTSA se había convertido en una empresa 

Inestable, de hecho para mediados de 1992 muchas de sus salas son dadas de 

baja y cerradas para siempre. El cine Hipódromo estaba entre los cines P?CO 

atendidos, como. ya se dijo, jamás se remodeló para hacerlo "plus"; exhibía . 
. . 

p~lículas infantiles. o de segunda o tercera semana en cartelera (reprises), ·nunca 

estrenos~ El 6 de agosto de 1992 es dado de baja,25 concluyendo con eso su etapa 

de sala de. una sola pantalla. 

Durante 1992 se cierran cerca. de 90 salas de cine26
, todas ellas de gran 

tamaño; el cine, se decíai ya no era negocio. Por tal motivo, y siguiendo al pie de 

la letra las polítlc~s e~onÓmi~as .• mundiales, el gobierno mexicano remata el 

llamado paquete de . ;,,~dios, • que, entre otras cosas, incluía los canales de 

televisión del Estado y. a COTSA, empresa que por sí misma ya no tenía ningún 

atractivo porque estaba totalmente descuidada y desprestigiada. 

Para alentar la compra de las salas de cine el Estado, en la nueva Ley 

Federal de Cinematografía de diciembre de 1992, quita el control de precios a los 

boletos de entrada y reduce los tiempos de pantalla de las producciones 

mexican.as. Con ello, por una parte, daba la libertad a los exhibidores para que 

cobraran por un boleto lo que ellos consideraran conveniente y además les dejaba 

a su elección el tipo de películas a proyectar; la antigua ley cinematográfica exigía 

dedicar un 50% del tiempo en pantalla al cine nacional; la nueva bajaba esto 

paulatinamente hasta dejarlo en 10% en 199727
• Fue así como se terminó de 

entregar la exhibición cinematográfica nacional al cine hollywoodense. 

Las modificaciones legales despertaron el interés de nuevos inversionistas 

que, pocos años después, elaboraron proyectos para hacer de la exhibición 

cinematográfica, una vez más, un negocio rentable; así surgieron las nuevas salas 

de cine alentadas por un nuevo esquema mundialmente "reconocido". 

25 Torres, Salvador. "En 1985 había 2 mil 800 cines, hoy sólo funcionan mil 100; se dieron de baja 
137", en Uno mas Uno, 31 de diciembre de 1992. 
26 Ibld. . ·. 
27 Op. Cit. Marlén Estrada (1998) 
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Las nuevas salitas de cine 

El nuevo modelo de exhibición cinematográfica debe ser. entendido en el 

marco de la etapa del capitalismo que actualmente vivimos, es decir, en el de la 

llamada globallzaclón.28Actualmente en la ciudad de México predominan los cines 

multlplex que, al Igual que muchas cosas, en un principio abrieron sus puertas en 

las principales ciudades de los países económicamente poderosos. El concepto fue 

desarrollado en Estados Unidos en los años ochenta por parte de la compañía IMC; 

la idea es muy sencilla: grandes complejos cinematográficos que albergan en su 

mayoría más de 10 salas de cine en un solo lugar, casi siempre· en un centro 

comercial. 

SI bien en .nuestro país la Idea de poner más de una pantalla en un solo 

lugar ya se venía dando desde los años setenta, es hasta los años noventa cuando 

el modelo adquiere su forma actual. Organización Ramírez, principal empresa de 

exhibición en todo el país, ya había hecho Intentos con sus marcas: Cinema 

Gemelos y Multicinemas, pero estos cines a lo más contaban con cuatro pantallas y 

estaban lejos de encajar en el tipo de salas que se abrirían a partir de 1995. 

El 5 de mayo de 1995 se inaugura Cinemark, empresa con capital extranjero 

que obtiene la concesión para ubicar sus instalaciones en el Centro Nacional de las 

Artes, prueba Inequívoca del apoyo salinista a los empresarios de los "nuevos" 

cines. Clnemark fue el primer cine multiplex de la ciudad de México, su fórmula es 

la misma que, como ya se dijo, se desarrolló en Estados Unidos y demás países 

industrializados; se trata de 12 pequeñas salas de cine, en comparación con los 

cines de gran tamaño de la etapa anterior, todas ellas arquitectónicamente 

similares, con los mismos decorados y con el mismo servicio. 

28 Co~ respecto al tema es Importante mencionar lo escrito por Carlos Aguirre Rojas, quien entre 
otras cosas dice que globalización es un "término que fue acuñado y luego ampliamente 
popularizado por los medios de comunicación masiva, que pretende no sólo tener una cierta 
legitimidad científica, sino incluso convertirse en el marco de referencia obligado de nuestras 
reflexiones y análisis dentro de las ciencias sociales". Tomando como punto de partida lo anterior 
hacemos hincapié en la importancia de buscar el fondo de las problemáticas y quitar el "velo" que 
la palabra "globalizaclón" ha impuesto a nuestras vidas, ningún término por si mismo justifica lo 
que sucede en nuestra sociedad. Cfr. Aguirre Rojas, Carlos Antonio (2002) Para una cr1~ica de los 
modelos conceptos de "globalización" y "mundialización'; en América Latina historia y presente. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia. 
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En ·la prensJ (je; los ~í~s a~terlores a ,1á lnauguradón los empresarios 

destacaban 1a comodidad; segLlridády distinción d~ su~ 1nstáíac.1ci.nes. con· ello,: 

. ~:: ,~~;~1'rt~1~~;:1~;~~~~~~·~f ~~;~~f~~#~~~~~~q:~: 
la empresa también hada énf~sis ~n su.~'alta•t:cnologíaZ,n1anifestada .eñ pantallas 

• de.P~f~ct. afr~f~~J~~~ffi.'.e:i·:;f~~-~~~:rng~,~;~2~~If:~~~~.s~~f~~~,~1~.lti1i~•.respa1ciados por 
· un .· sonido>; ~stereo}dlgltal ::•tnunca :-; antes•f.escuchado'.'.·f' Otro· factor que ellos 

~=t~:;~JJj'~~~~~~~F~~~¡;~\i16l~¿,;(){Üe "p"mlteo ""' mejoc 
El concepto llegó para quedárse;: ho pásaron ni tres meses cuando ya otra 

empresa anunciaba la aperturá de .~trO ~omplejo cinematográfico bajo el nombre 

de Cinemex. El nuevo proyecto fue creado por Adolfo Fastlich, Mattew Heyman y 

Miguel Angel Dávlla quienes en su época de estudiantes en Harvard delinearon los 

detalles para conseguir el financiamiento adecuado y así inaugurar su primer 

multiplex en la ciudad de México. La Inversión inicial fue realizada en un 35% por 

la empresa australiana Hoyts, en un 23% por el banco JP Margan, en un 17% por 

la inmobiliaria de Chicago JMB y sólo en un 25% por Inversionistas nacionales.30 

Cinemex nació en el centro comercial conocido como Pabellón Altavista, sus 

puertas fueron abiertas el 2 de agosto de 1995; el concepto arquitectónico y 

operativo era el mismo que en Clnemark, en este caso fueron 10 salas de 

diferentes tamaños, aunque siempre con la misma decoración. La fórmula utilizada 

en este primer recinto de la empresa es sin lugar a dudas la que más se ha 

desarrollado desde aquellos días, para ellos es indispensable ubicar sus 

instalaciones en centros comerciales, cosa que ya había hecho la Organización 

Ramírez en los setenta con. Plaza Universidad, y así atrapar a su clientela entre la 

clase media que actualmente acude a "entretenerse y divertirse" en estos lugares. 

29 Gurezpe, Agustín. "Se Inaugurará, el 5 de mayo próximo, el complejo de exhibición "Centro 
Cultural Clnemark", en Excélsior, 25 de marzo de 1995. 
30 Corla, José Felipe. "Cinemex, lva pa'tras?", en El financiero, 23 de Febrero de 1998 
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Otros exhlbidores prontos~ p~rcataro~ ~eque era necesario el cambio ante 

los lineamientos marcados por las. cJ9s nuevas emprésa:s .con> capital extranjero; 

quien. dio. eÍ priíller~ paso. fUE! la §r9~ól~ación Ralllir~zi ma~~~ ~~hlbidor. nacional, 

con .1a creaéióri ci~ óiiérioíisi~¡; ·~í 2eMtrd:20IT;e;éia1 i~teí-1amas a :mediados de 
, '.' ; . , •::.: .. ".·:· : .. -Av~~:.:.'.,'.):>~J>·{::,;.,·.·_,.:_~:i_:;,_·.:_y;;¡;;i,? :.);';~,:·:O:,.::-.':'.·,:·: :~'-:·('< ,:::: .. -~:,: ·::¡:.'.:_.'.:' -_', .« :' -:·.: .--.:.: '.. '·'.:-.-·: :_::, --

1996; la formúla.'eraJa misma:.que enJas otras•empresas;·en•este.caso con 16 
.. -_ .:·1· ::;:·:: '.'.; -~~-~~·>:~Y'.-~~/~-¡-. "_t;(\./~: :?.'.: .;;_;,.;::., -~:-_;. ~--~~·:.:. ;-;: :,·.>>.:·)'_-~-' .. 'V>~.·.·;/'..-.-.,:,,_::., # ·: •• • • ·:. • •• ;.-. 

salas· de diferente tamaño con su propia ·arquitectura;· decoraclon .y servicio. 
,. . . : ¿ :.:· :'.:/:·: ·.¡·-~--_::;:;1;;~1_';~;·,:t?;·,,:;·· ... ~·::.:o' ~: >:- '. ·_. . _-- <<. ·;:\ :~:; ''i' ;-; ': : /,.:.·.: --:~-~, ... ,. _;::, ; :: . _.- . ".: ' :: :. : 

La "otra i'E!füpresa~'que ;surgió. en ·aquellos •dí~s 'V que a ·.·la ··fecha· sigue 

f~n21o~a~dc(~{d~1ril~s Úrniéré; su. prim~r complejo cin~~atCJg~áfi~o ~e abrió el 

i~ de. aghi~ó' d.~;·199§ en la Zona Rosa, una ve~r11ás la fórmula era la misma 

. aunque co~'sii~ un:iitcicÍones de espacio, ya q~e sólo ~ran cinco pantallas. 

El~l.~~;0~1~1Ó ~ ser negocio, en plena crisis de 1995 Cinemex y Cinemark 

· ··. 11li.i1rtierori\'rT;fr1ones . de dólares para la construcción de nuevas salas de cine, 

a~spdé~ Jtt6do,. como ellos mismos lo declaraban, éstas eran autofinanciables . 

. Aquen6~d6~'~osibilldades económicas, comenzaron a acudir preferentemente a las 

lnst~lacióll~~ de e_stas empresas; los dueños atribuían su éxito a la sensación de 

modernidad que ellos producían en el espectador. Cuando inauguraron estos cines 

tenían precios de entré $15 y $20, que en comparación con otras salas eran caros; 

no obstante esto, ya para finales de 1996 tenían el 26% de las pantallas de la 

ciudad de México y según algunos reportes captaban más del 90% de los 

espectadores. 31 

El nuevo concepto aparentemente era la opción para revivir el que en otros 

tiempos fue el principal entretenimiento para las clases populares del país; sin 

embargo las cosas no se dieron de esta forma sino que las dos cadenas 

extranjeras, sobre todo Cinemex, comenzaron a inaugurar instalaciones en centros 

comerciales que Incorporaban en un solo lugar restaurantes, cafeterías, tiendas de 

ropa, discos, perfumes, es decir, todo aquello que la gente de cierto estrato social 

necesita para realizar sus compras; para ellos lo interesante era que el cine te 

31 Ríos, Lorena. "Exhlbldores nacionales vs exhibidores extranjeros" en Uno más uno, 14 de. 
noviembre de 1996 

95 



invite a ser visitado. Nació así la asociación: "cine, shopping y comida rápida" que 

a la fecha es i::omún entre algunos sectores de nuestra sociedad. 

Cambiar o morir 

Con la llegada del nuevo concepto de exhibición cinematográfica las viejas 

salas de cine de la ciudad de México se enfrentaron a . un ·dilema insalvable: 

cambiar o morir; ya no eran rentables, por lo tantÓ ya ~o podían competir. 

Los nuevos complejos cinematográficos se presentaban como una opción 

nueva, construidos en lugaresmodernos y con Instalaciones idénticas en cada una 

. de sus salas de. toda la . ciúd~d;', contra eso, las viejas salas quedaron 
. ·' .. ' ·'' .. , . ' . 

. despr()teglda~f la ¡imagen qúe' tenían estaba totalmente desgastada, la gente los 

as~i::Iaba.co'~ el,•d~~~J1do,é¡'~e ~ños atrás habían sufrido; ya no eran esos grandes 

pal~cÍos ~ineH't~~ráfiC:os; sino que, para el espectador, sobre todo para los 

jóvenes; eran ~l~j~·~i~dlfkÍos Ínfunclonales. 
".·- .,., .·, ..... _ .. 

· ·. · Los nüevC>s;'complejos te otorgaban la "libertad de elegir" alguna de sus 

tantas ~~lí~uí~~ qJ~'pf~ykct~ban en un solo lugar; aunque en realidad la estrategia 

de la empr~sa ~s que si ya ~stas en el cÍne seguramente entrarás a ver algo. Ante 

. esta ofensiva·. de·.¡~ 'r~ód~rnidad". a los viejos inmuebles no les quedó opción, 

tenían que reo~ieÍlt~r.sGru'il~i6n~Íidad o desparecer. 
: :. . . : ·•. . " . ·-~·.'.: ~:: ~¡ ' ;· ::· ,' .. ':''' :: ': .... 

. Los viejos 'cines , tenían· arraigo entre las personas de los barrios, se 

ldentlficabaÍl ~bm~··p~Íte de la ~str~é:tura social de un lugar, tal es el caso del 

Hlpódromd y d~más cines de Tacubaya; no obstante, cuando el nuevo modelo de 

exhibición cobró fuerza, no tuvieron muchas opciones. 

Algunas de las viejas salas se convirtieron en exhibidores de cine 

pornográfico para poder sobrevivir, en algún momento cines como el Marilyn 

Monroe, el Savoy, el Ciudadela y el Teresa dedicaron o siguen dedicando sus 

pantallas a proyectar este tipo de películas que les aseguraban un público 

constante. 

Otro caso fue el de los recintos que cambiaron de actividad, algunos de 

ellos tuvieron la suerte de conservar intacta su arquitectura y reabrirse como 
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.. . - .. : . . . 
·- . - ·. .· 

centros de espectáculos, tales elcaso .de ~I Metropóli~~n; eforfeón y el Ópera; de 

los tres el único que a la feéha continú~ con ~sta acÚvid~d es el Metropólitan. . ', ,, ; ·: •. '··\ ', ,.' .. ·_-. _,, 

Algunos otros no corrieron con .la' misma'. fortuna y se convirtieron en recintos " ' .. _ .. ,· _;.·.- - ·· .. -.-· . ~:., ,··-, -·-·-<·~··-.'~-·-~-. -- ·¡·> 

religiosos, . bodegas . o. tiend~s; •.• esto ~efleja .. cómo los·iugélres se volvieron más 

valiosos por su ubicación y la ~fmd~d qúe:se 1~r pbclí~ ~~2~~, ·~Lle' por su actividad 

:;,:2z;~;Gi~~:~0~&~~,~~t~~~il~~~~'~f i;~;~~'. 
. el Jalisco que:po(años fué casa;,de'oraclón.hasta.:su::cierre.definitivó éi1 .el año 

2001.' · >}:.·· · ·> .; \e¡;.i;:··· ···· ··· · · · · ·· · 
Entre los ciryes qu;_s/~a~·~i.rti~f~n'•·~~'~tién~as' ~ bodegas en Tacubaya se 

encuentran el Carr~~el cc~ntJ~u6';Yci/~rJa~ÚGay~) que se volvió una tienda 

departamental y el Ma;lly~.fv1~;rirJ~-~'íie;'c~ri'1o~'años se transformó en una tienda 
de electrodomésticos·; ,:: .,., (·.,;. :· 

Un tercer caso E!s'~I de Í~:¿ ~alas que decidieron continuar proyectando 

películas. La opclóri para ~~l:os luga~es fue la transformación arquitectónica de sus 
. ' .... · ,' . 

lnstal~clones. Como sala única no podían competir con los nu~vos complejos 

multlplex; la mayoría de ellas optó por hacer entre dos y seis salas en lo que antes 

era sólo una. A partir de 1996 cines como el Ariel, Futurama, Latino, Linterna 

Mágica, Mariscala, París, Tepeyac, Polanco, Real Cinema, Tlatelolc9, Variedades, 

Hermanos· Alva, Coyoacán, Pecime, Bella Época y Ermita reabrieron sus puertas 

· como multiplex rediseñados; pocos de ellos sobreviven a la fecha. 

El principal problema de las·salas divididas estaba en su funcionalidad: en la 

distancia entre butacas, es lógico que ante la reducción de los espacios los 

espectadores se amontonen un poco; en el del sonido porque cines como el Arlel 

fuero~ en su momento un espectáculo doble pues escuchabas lo que sucedía en la 

película que se proyectaba a un lado; en la visibilidad porque algunos cines tenían 

en.· alguna de sus nuevas mini salas. colum~as en sus costados, impidiendo una 

visión correcta desde algunas de las butacas; y en el servicio porque los 
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empleados de· estos cíf1'es '5~· regí~n bajo ~~r,,.;a~ d~ trabajo. controladas que los 
• . - .• · .. · ;· .··· - .. " :·;·. > .. ' '· .. - -.· .. : : . : . 

hacía quedarse rezagados ante lo 'que se 'estaba' ciando .en' 1á's ,nuevas empresas. 
. . . - . . - ... r- - - . - ~ . -- -

Los ·viejos cines trataron decompétir,con·Jas riüevas Cornpafíías, sin 

embargo, sü suerte no fue buena, su hn~gen' ~a·~st~b~:ba;f,i'~t~deforio~ada y en 

·1a mayorí~ de Jos casos sus entradas::e~~~:.'~u\~ .. Vi~~J~s?É1 re~ultado fue 

· proporcioná1, mientras más conip1eio{.cin~~~t~~rán~B~·;¡;,~:C~J;atian 1as nuevas 
. -. . . ""> -.~ : ·: ;_-:;· ::.:: '.~ ~ .. \._: ;-.:·;:: '" !.'~~ ~~:_¡.-~_;'..~; ;:.~; :- r;¡:_;:;i.~-:.~.~'r.0 .. ::.·(: < .. -. 

empresas más cines viejos: cerraban' sus/puéitas;·~:·pocos/fueron los que 

. sobrevivieron, ..... entre 7llos ·•· E!',7'DH~<~~p~'.~:.;,\i .. ~fl~:?ig~~~E[{[6,·;v:· ~eal Cin~ma, 
reinaugurados. con la arquitE!ctura y,servicio:.Ci~emE!x; el 91a11a;:reablerto baJo el 

S7E~~ti~~~:f ~~~:~t~f~íi~~t~~;: :!~:,:: 
cine Hipódromo, que a partir: d~ 1~97"ci~ ~~,,;l~Ío b~jri el a~splcio de la empresa 

Cinemas Lumiere. 

Desde mediados de 1995 el crecimiento de estos nuevos centros de 

exhibición cinematográfica no ha parado, los viejos cines se fueron poco a poco. El 

modelo funcionó en todo el mundo, primero en Estados Unidos, Australia, Europa y 

después en México; actualmente bajo este esquema funciona casi el 100% de los 

centros de exhibición cinematográfica de la capital mexicana. 

La sala de cine como espacio único ligado al barrio con sus arquitectura 

particular quedó en el olvido, actualmente la mayoría de los cines son simplemente 

funcionales, uniformes y sin arraigo; a propósito de esto se publicó en 1997: "se 

ha perdido ·e1 folklore de los cines antiguos, ahora se llega a olvidar la ciudad y 

hasta el país en que se encuentra el espectador".32Sln duda esto funciona para la 

mayoría de los inmuebles, sin embargo, aun en estos días, hay espacios que por 

sus características muy particulares encuentran su propio accionar social, incluso 

cuando se encuentran insertos en esquemas generales; tal es el caso del cine 

Hipódromo en Tacubaya que, sin salvarse de pertenecer a una empresa de cines 

32 Hernández, Jorge. "Recuerdos en pantalla" en El pals 10 de enero de 1997. 
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multiplex, continua en franca comunión con un público muy particular, con su 

público.· 

Un nuevo "rumbo" 

Sesenta y siete años después de Inaugurado el cine Hipódromo Condesa ·su 

hogar ya no es el mismo, Tacubaya ha camblado;.ínuchos años _atrás dejó de ser 

el paraíso veraniego de los acaudalados, tampoco ya es un importante municipio 

del Distrito Federal, ahora ni siquiera es una delegación; simplemente es un barrio, 

una zona o un lugar que a pesar de todo o sobre todo sigue siendo un referente 

del poniente de la ciudád de México. El populoso barrio. sigue respirando todos los 

días; entre las cosas que no han cambiado y seguramente no cambiarán está su 

intensa actividad comercial; sobre todo en las dos avenidas históricamente más 

importantes: Jalisco y Revolución. 

Década tras década Tacubaya fue c~eciendo; fotografías de Ja zona33 nos 

revelan <;orno fueron cayendo Jos árboles'y ganando terreno los edificios; jardines 

tradicionales como el Primavera, Ja Plaza Cartageria y Ja Alameda de Tacubaya se 

transformaron o de plano desaparecieron; :s'e abrieron nuevas yialidad~s en Jos 

alrededo~es (Periférico y Viaducto) y n:iás tarde a fina.les de Jos años sesenta se 

introdujo el sistema de transporte! c~Je~tivo ~etro. La mancha urbana se expandió 

.sin ningúri aparente control, el tránsito de automóviles se volvió constante, las 

prin~ipales rutas de transporte deÍ · po~J~~t~ de la ciudad y algunas del cent~o 
. . . - . 

· 1nstaiélron sus base~ en Tacubaya y todo_elio en suma dio como resultado el actual 

estado del lugar. 

Algunas de las zonas de Tacubaya, principalmente aquellas calles y avenidas 

cercanas a las estaciones del Metro, son realmente conflictivas; en ellas se 

encuentran .los paraderos de microbuses, comercios (formales e informales), y 

algunos servicios. Como consecuencia el tránsito de personas y autos es constante 

33 La Información precisa sobre lo que fue cambiando en el panorama de Tacubaya se puede 
cotejar estudiando las fotografías aéreas del lugar durante diferentes décadas del siglo XX, en 
nuestro caso nos basarnos en las imágenes de la Compañía Mexicana de Aérofoto tomadas en los 
años 1945, 1950, 1966 y 1987. Compañía Mexicana de Aéroroto. Fotograf!asaéreas. Diversos años. 
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y en gran cantidad, diaria.mente es común encontrar problemasviales sobre todo 

en avenida Jalisco. La gente sigue llegando todos los días al viejo barrio, a 

comprar, a vender, atrabajar, a tomar el Metro y a entretenerse. Pocos son los 

que viven en las tolonlas d~ 1~· za~~, la rn~yoría está en tránsito. 

/MLJcha.s c~sa~'·tiai{ ¿~~~i,ado ~ií toda· la ciudad de México y por supuesto 

también e~· Tac~bay~; ad~ál,,.;ente!'ya ~ohay tranvías hay Metro, yana haY carros 

. de s.ervidc/ ~úbiic~ hai microfiusés; . ya no hay pequeñas . tiendas de,· ropa hay 

grandes tienda~ départam~~tales:ya no hay un solo banco hay más'ded~co, en . 
.. ·, ' ·~~ - . 

fin, mucho de lo que ahora hay no puede explicarse sino cor;r10 r~íléjo~~e)a alfa 

densidad de población de la zona y Ja innegable demanda de.ser\liéi~s V¡jrCÍductos 

que ellos mismos provocan:·Tacubaya .·puede .. ser.un' lu~~r~~~~·~rh'¿t!Sb: ~e;o es 

indudablemente un referente '.~a~; un 'gra'ri núrTierÓ d~ h~bÍt~~fu~ 'dei '1~5 ~·oíoniás 
aledañas. 34 

Muchas cosas nunca se han ido cik1 barao sólo se han fra~sformado, una de 
• • •' ·~ r.o ~._,•/:~ •• ~~••• - • 

ellas es el cine que, como ya lo hemos dicho' C:on anticipación, no ha dejado de 

exhibirse en alguna de las salas del': lugar, desde su aparición en las primeras 

décadas del siglo XX. 

Sobrevivientes 

La historia de la exhibición cinematográfica en Tacubaya ha permitido la 

apertura y cierre de muchas salas a lo largo de todo el siglo XX, parte de ellas ya 

han sido mencionadas; todas de alguna u otra forma tuvieron su propia historia, 

su propia inauguración y en algunos casos su cierres temporales o definitivos. Las 

últimas décadas del pasado siglo fueron testigos del funcionamiento de cinco salas 

en el barrio: el Marilyn Monroe (antiguo Cartagena), el Carrusel (antiguo cine 

" Tacubaya forma parte de la delegación Miguel Hidalgo que en el año 2000 tenía 352,640 
habitantes y es punto de referencia para parte de la población que habita en las delegaciones 
Álvaro Obregón (687,020 habitantes) Cuajlmalpa (151,222 habitantes) y Benito Juárez (360,478 
habitantes). Muchas de las rutas de transporte público de las colonias de estas demarcaciones 
tienen sus bases en Tacubaya lo cual genera gran parte del tránsito humano de la zona. 
Cfr. INEGI (2001) Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa. Base de Datos y 
Tabulados de la Nuestra Censal. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. México. 
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Tacubaya), el Hipódromo Condesa;·· de todas ellas 

actualmelÍte • ~ólo sob~eviven las dos últimas. 

El cine Ernlit~ ~ el Hipódromo Condesa continúan siendo una opción de 

entretenimiento :llTip~rtarÍi:é para la gente que vive o transita por TacÚbaya, sin 

embargo elÍ ~lg~n ~momento la historia de ambos había tomado rumbos diferentes. 

<La' ~lstoria ~ecÍente de estos cines varía un poco. Cuando a principios de la 

década >el~; los >noventa se remato la Compañía Operadora de Teatros s. A. 

(CÓTSA)i:C:oino parte del paquete de medios vendido a Ricardo Salinas Pliego 

(d.ueño de,TVAzteca), el camino que siguieron los dos cines fue diferente, por una 

parte ~I Ermita fue Inmediatamente remodelado, transformación Incluida, en poco 

t.ierl'lpb. se le equipó con moderna tecnología y se le arreglaron sus demás 

Instalaciones; para el año de .1994 ya había reabierto sus puertas bajo el nombre 

de "Ecoclnemas Ermita"; como ·era lógico la remodelaclón estaba encaminada a 

dividir la sala original y así poder "competir" con las nuevas empresas. Tres fueron 

las salas del nuevo Ermita, una de gran tamaño que ocupaba todo lo que era la 

vieja luneta y dos de menor tamaño hechas a partir del área que albergaba la. 

galería." 

Bajo el auspicio de la Empresa Ecoclnemas, que se dedicó a remodeiar y 

relnaugurar algunas de las viejas salas de COTSA, el Ermita se consolidó como el 

primer multiplex de Tacubaya y por algunos años como el único cine de la zona. 

La suerte que corrió el cine Hipódromo Condesa fue diferente pues fue 

hasta el año de 1997 cuando reabrió sus puertas. 

Desgaste y Reinauguración 

El cine Hipódromo Condesa fue en su momento el centro de entretenimiento 

popular más Importante de todo el poniente de la ciudad de México, en su época 

fue considerado como un recinto a la altura de cualquier otro en el mundo, sin 

embargo el paso de los años le complicó la existencia. 

Desde que en Tacubaya se abrieron otros cines el Hipódromo Condesa 

decayó notablemente. El día de su inauguración ocupó planas completas de los 
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periódicos con sus felicitaciones'x su cartelera era presentada diariamente en 

anuncios de tamaño conslcle;able. La~ cosas 'cambiaron poco a poco, ya para 1950 

su programación era de ségtincla;· a sus pantallas no llegaban estrenos y las 
. . ~ '' .. '; ·. -·. 

películas que en él se presentabán'eián anunciadas entre un montón de letreritos. 

correspondientes a ci~es
0

p~¿~/irnp6~antes. . · 

Décad~ tia~.déc~da.las cosas fueron empeorando para el cine que junto:ccm 

todo el edifi~¡~ ~~;,,1t'ci''s~ fue deteriorando, sin lugar a dudas el edificio era ~¡ m.ás 

importaritéy'representativo de la zona pero su mantenimiento dejaba mucho que 

desear,. ~us .dueños, la fundación Mier y Pesado, se vieron involucrados en el 

congelamiento de rentas y ello motivó la falta de atención hacia el inmueble. 

~ 

El cine Hipádromo en la década de los setenta '' 

Como podemos ver en ésta imagen de los años setenta la entrada al cine se 

mantenía intacta desde el día de su inauguración, cosa que no podemos decir del 

resto del Inmueble; según el reporte de COTSA de finales de los años setenta, la 

sala ya había perdido su capacidad original, se la había recortado el área de galería 

35 No conocido ( 1970 ca.) Cine H;pódromo en el edificio Ermita, Tacubaya D.F. Fototeca de la 
CNMH/DCXXIV-90. CNCA-JNAH. México 
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hasta dejarla en sólo 1006 .butacas,36antiguamente la gente ingresaba por dos 

entradas diferentes; 'r'ª para• estos días todos los espectadores subían por la 

escalera principal;. En la imagen podemos ver que justamente en el tercer piso del 

·edificio; antigua galerfad~I cin~1se encuentran algunas ventanas rotas. 

El d~scuido'~ra':ge~~~al,.también faltaban vidrios en otras ventanas a pesar 

de que ~st~'s'c~rre~g~r,'cHan él ár~as que estaban en uso continuo, y que decir de la 

marqU~slna ~~t~rib/,¿~~'/comd se aprecia en la foto, tiene las letras movidas y en 

· - a19~nosc~~e>:¿aiec:¿ci~~11J1s .... , -

: Fueron áñ6s.difícHes "para el viejo cine,. en alguna épocá se dedicó a 

proy~ctár)d~1ícG1~·~/i~~antlie~, 'de~p~és. cambió a la acción . hoiiywoodense y así 

'' sigÜió d~ránt~·)~~¿ho~:~'ari6~}~e volvió o mejor dicho. lo .. voi~leron un cine de 

'segúnda~~?;~·j:·:::;:··5·'!:-;:{:.;:si·\/ii,: :; '' .• · ... •' ·.>->;:o·· .. ,,·,,' 
. L~s'i~~t~1~don~s éle1 H1~óciroiTío 'corÍc!esa 1n1C:ia'ra~·su ciét~'r1oro más drástico 

.:- _,· .. ·~~: :; ~:,,-:,:·: 1) '· .. · -'.;' .:'·_.:: - . ,-: :.·. /,_ .. : ~-·_: .. ><~ ·->>~->~: > ·<:~·:;':: >;'<'.~-\---i~j\:\'..:~.r.~;:--/~-,;·;,:·· -~ > . 
. •·en la dé~a9a ,de los setenta; así: lo, recu.~rd~ '.: únJ,veci.no .: de·, la · zona, José Luis 

· -· M~rtine~ de-1~ Vega, asiduo asistente a ios.~i~~~"·J~}r~~~bá%' d~~de la década de 

los sése,ntá/;;s~ de~culdó mucho, p~e~ la ~~~;~~~~a·~~~·iba,-~demás de que pues sí 

~e llegaba a dañ~r, la' gente dañaban muc'~~~í6i ¿in.e, tiraba basura o rompía las 
-· .. :. -·- - :· . . -:.;. '<:··, ·.,:....·- - ' 

•butacas". 38 

Bajo la administración de COTSA,'el ci~~Hipódromo sufrió algunos cambios 

que a la postre lo llevarían a cerrar ·~us~u~rtas por algunos años: "no se les daba 

su mantenimiento, esa es la clave, un_ servicio deficiente, lógicamente la gente se 

sie~te incómoda y no va, deja cié _lr;'.~9 • Si agregamos a eso que la situación 

- económica del país estaba pasando por momentos difíciles el resultado es la falta 

de ingresos para Ja empresa "el precio era muy económico, entonces 

probablemente por las crisis que se dieron a partir de los años setenta ya no daba 

36 Op. Cit. Compañía Operadora de Teatros, Sociedad Anónima ( 1978) 
37 Los datos sobre la programación del cine Hipódromo Condesa son sacados de la hemerografía de 
diferentes años, abarcando desde la década de los cuarenta y hasta los noventa. 
38 Martínez de la Vega, José Luis (2002) Entrevista realizada por Felipe Morales Leal, Escandón 
D.F., México, 26/03/2002 
39 !bid. 
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para proyectar· una· películ~ y obt~ner unos ingresos _ rnínimos, no·_ te beneficiaba 

como inversión'~ afirma José Luis Martínez de la Vega'. 

Otro fact6r que·• provocó los baJos · -ingresos en las taquillas del cine 

_ Hlpódrom~ fu~ Ía modernización de las otras salas deTacÚbaya; el cine Ermita, el 

Jalisco·~y sobre todo el Carrusel (antigu·o, cine Tacubaya) estaban realizando 

innovaciones que atraían mucho a la gente: -"ele los años setenta en adelante ya 

empezaron 'a verse más películas a color con pantalla de 70 milímetros, era la 

·novedad, me acuerdo que cuando le cambiaron el nombre al cine Tacubaya que es 

el que era el cine Carrusel con esa novedad lo reinauguraron con la pantalla de 70 

_ mllímeti-os".4º 
Los .resultados se vieron reflejados en la taquilla; como podemos ver en el 

siguiente cuadro, en los años setenta el cine Hipódromo Condesa ya no era, en 

números, ~I rná-s importante de Tacubaya. 

__ ; 

CAPACIDAD E INGRESO DE ESPECTADORES EN LOS 

CINES DE TACUBAYA 1977.41 

CINE CAPACIDAD BOLETOS VENDIDOS 

Carrusel 3400 butacas 1,001,136 boletos 

Ermita 2868 butacas 754,000 boletos 

Hipódromo Condesa 1006 butacas 393,194 boletos 

Jalisco 2737 butacas 564,596 boletos 

Marilyn Monroe 756 butacas 390,288 boletos 

Las cifras son un claro reflejo de cuáles eran los cines preferidos en estos 

años en el barrio, la gente se alejó del cine Hipódromo y prefirió a los otros que en 

aquel entonces estaban mejor equipados y con mejores carteleras. 

Como ya hemos mencionado, al Hipódromo tampoco le tocó ser parte de la 

remodelación que emprendió COTSA en algunas de sus salas en los años ochenta, 

nunca fue un cine ''plus;;. Íll comenzar la década de los noventa el viejo cine había 

40 !bid. 
41 Op Cit. Compañía Operadora de Teatros, Sociedad Anónima (1978) p.7 
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perdido el prestigio qu~ algún día tuvo; por ello, cuindo lo~ pr~blemas de COTSA 

se agravaron, el Hipódromo Conde~a·f~.eun~de_losprimeros sacrificados. El lunes 

29 .de junio de 199.2 el ¿ine Hipódromo·~brió por última vez sus puertas a la 

exhibición co~érclal en sú rriocla1Íc:lad de una sola. pantalla, al día siguiente había 

desaparecido de ·· 1~: c~rtelera . en íÓs ~eriódicos; fue dado de baja unos días 

después, el 6 de agost~ de 19~2;4Z( • : 

Durante.años el Hlpódrorndco~desá 'estuvo cerrado; esporádicamente se 

abría? sus puerta~ parar~alizar.;~19'6nos ~ventas particulares, tal es el caso de lo 

sucedido en agosfo de 1g~G· cJando se presentaron en sus Instalaciones un par de 
' ' . ' - . '' . · .... , ., ... ' ... 

videos docuni~ntal~s .• sobre· lo~ cines·.· antiguos, esto gracias al interés de los 

• arqultei::tos.Alej~ndro o~lioa y Francisco Haroido Alfa ro. 43 

,Él rut~~o del é:irie estaba en entr~dlchp;aunque por otra parte no era una 

s.ala com.únsino que pertenecía a ún .conjunto que, como hemos visto, incluía 

• tamblé~ vÍ~lenda y comercio; por ello ml~mo era poco probable que le sucediera lo 

·· qu~-~ ¿tro~'cÍ~es ~ontemporáneos~ es decir, que fuera demolido o utilizado para 

' otra actlvldacl com~rcial~ ' ' 

En Uri principio el ciríeHlpódromo no fue del Interés de ninguna de las 

nuevas caden~s de exhibición cinematográfica, la opción que vieron más viable 

estas empresas fue la construcción de nuevos complejos y no la transformación de 

viejas salas, por ello el cine de Tacubaya se quedo rezagado. La lógica que 

Imperaba en ese momento determinaba que para que un cine fuera reabierto 

necesariamente tenía que ser transformado al formato· multiplex. 

En un principio nadie se interesó en el cine Hipódromo Condesa, fue hasta 

el año de 1997, es decir, cinco años después de haber cerrado, cuando una de las 

nuevas empresas, cinemas Lumlere, volteó sus ojos hacia el poniente de la ciudad 

y determinó invertir en algún cine de Tacubaya. Había una fuerte demanda de 

42 Op Cit. Salvador Torres (1992) "En 1985 había 2 mil 800 cines ... " 
43 "Se revitaliza el cine Hipódromo; proyecta hoy dos documentales" en la Jornada, 13 de agosto 
de 1996. 
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exhibición cinematográfica en 1a. zona, i:n ese .aiíó sólo e1 cine 'E:rrl1ita funcionaba 

con regularidád. - · 

.·. Segurament~ los cinemas. Lurnlere s~ p~rcataronde ·que históricamente los 

cines·· en· Tac~ba~a-han t~~ldÓ'u~:pÚbUc~:cónstante,. después de todo hacia el 

ponl~rite d~ I~: áv~-iÍÍda : ~~~6i¿clgn' h~y ·~¡í· ·.numero significativo de habitantes y 

muy pocas· salá's 'c:Je >éine;,'d~'\1tif:que el cine Ermita siguiera teniendo buenas 

entrad~s_i~b:'.~b~t~~t~\~¡','d~terioio paulatino de sus Instalaciones. Lo único que 
' .·.- ' --'. ;. '.· .-~}.; -:,-' >.~·~·::: _/,!f¡ :~:·'.,'..? i~: .' --~·:[,', -_::·._. ;; _.-- ' .-
- quedaba. ~r~ ~legl~l_a.sala a remodelar y las opciones eran pocas; el cine Carrusel 

pronto sería\J'na tienda departamental, el Marilyn Monroe estaba en un mal lugar y 
. _ .. ,._ ;,.i,.·._ ... , ... ,, , .. ·· .. 

bajo'el control .de}a empresa Elektra, y el Jalisco era un centro religioso, por lo 

. que 5610 ~U~d~ba~I Hipódromo Condesa. 

· órii~mas,LÜmleré ya tenía tres complejos cinematog~áfi<:os en la ciudad de 

Mé~i~c:>; \:tÓs eÍl la zona centro de la ciudad y uno en eÍ~~r; el perfil de la empresa 

diferí~ ¿¿,~ ~1'.'c:Je las cadenas trasnaclonales, sobret6dd ~n la cuestión de recursos; 

en defi~itfJa eri: Tacubaya buscaban llegarle a un'~eé:tor desatendido por los otros 
•. 'i' -·_, _,.. ' • • ' ,. •' .. . 

empresar1Ós.'.Y . . : . :J .· > . 

.. El ~l~óc:l;aiTio· Condesa era Ú~aibue~~ Opción; después de todo estaba en 

. un-.·· h.igar' é~ri'~tlddop~i la. población· de los·· alrededores. Durante el segundo 

_ seme~t;e'J~ {gg:j;~e l~i~ia~o~ las obras en el interior del cine del edificio Ermita, la 

que era uria sola sala de cine fue transformada en seis pequeñas salas. Para la 

. . remod~lación solo se empleó la parte correspondiente a la vieja luneta, la galería 

no fué incluida en el nuevo proyecto. Como era de esperarse la remodelación 

buscó simplemente la funcionalidad del lugar sin importar el respeto por la 

arquitectura original. 

Al respecto de los cambios arquitectónicos en el cine Hipódromo Condesa 

los arquitectos Alejandro Ochoa y Francisco Haroldo Alfare comentan: "Cinemas 

Lumiere refleja la falta de sensibilidad para apreciar este espacio, desvalorizándolo 
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al albergar ahora seis. pequeñas ~salas, mismas que desvirtúan y no permiten 

apreciar la solucióri original.',.¡.¡ 

El nuevo r~~t~Ó el~ "los cln~s" Hipódromo Condesa estaba listo para ser 

reveladci á fi~~le~del'~~s,de noviembre de 1997 y la empresa, con recursos muy 

limitado~, ~6;,,'eri~;rcl't~acer promoción de Ja nueva Inauguración que se iba a dar 

en T~C:uba~a;;nó fueron graneles carteles ni páginas completas como se dio en Jos 

años treinta/ahora eran unos simples anuncios de poca relevancia y sin ninguna 

espectacuiarldad. 

1 ..., 
> 
~ -"' t""'"J > en 

~e;; 
º(."":) 
~º CB :z:. 
,~ -' -

Fue el sábado ·29 de Noviembre de 1997 cuando los nuevos cinemas 

Lumlere Hipódromo Condesa abrieron sus puertas nuevamente a la cartelera 

comercial. Pasaron cinco años y cinco meses antes de que el público de Ja ciudad 

de México volviera a tener la posibilidad de ingresar al cine ubicado en el edificio 

Ermita. 

••"El cine Hipódromo, nueva victima de la vorágine" en la lomada, 20 de diciembre de 1997 
45 "Cinemas Lumlere Hipódromo Condesa", en El UniVersa~ 29 de noviembre de 1997 
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¿rgual o diFerente? 

Hasta el día de hoy el cine del edificio E~n1itá slg¿e dando funciones . 

diariamente en las seis pantallas que nacle~on en1997;'.por_I~ P~r:tic~la~Ídad de su 

público, por sus características arquitectónicás\i po~ el lug~'r en él que se ubica, 
• '.· • ..... :·_':,L.-: •. ~?'::•:;~:'·:/·~ :·,,·~::~-';'.:>r_?,1'!,'\_·;..,, ,_.,~·¡"··~ .. : 1: 

podemos decir que el Hipódromo Condesa ~lene su·pr()pio accio?~rsocial; es decir, 

·.se puede caracterizar como un cine ~speciat" '~a; ~b~t~gi~; ~~t~r !~serta. en un 

. esquema. que en apariencia .hace que. todos los tine~:111üit1Ú~~ funcionen de la 

misma forma. 

Con el afán de explicar el por qué consideramos al cine Hipódromo Condesa 

como un caso atípico de la exhibición cinematográfica en la ciudad de México, a 

continuación plantearemos un estudio comparativo entre nuestro objeto de estudio 

y un cine de la empresa Cinemex ubicado en el Centro de Comercio Internacional 

(en adelante WTC) de la capital mexicana. Se elige este inmueble en particular por 

pertenecer a. una de las empresas líderes en el ramo, porque ejemplifica a la 

· perfección el nuevo modelo desarrollado en las salas de cine actualmente y por ser 

.el más cercano a la zona de Tacubaya. 

Nuestro estudio comparativo pretende ir de lo general a lo particular; por tal 

motivo dividimos esta etapa del trabajo en dos partes, la primera de ellas aborda 

fa ubicación de los inmuebles y Ja descri~clón de las instalaciones, tanto en su 

exterior como en el interior.de las salas de proyección. La segunda parte aborda 

aquellos a~pectos que tieneri q~~ ve10 con la gente, responde a la inquietud de 

saber quién va, por qué va, éórno. van 'y de dónde vienen los espectadores a cada 

unode los colTlpiejos cinemat~gráficos; de esta forma podremos concluir sobre el 

caso concretó del éine Hipódromo Condesa y llegar a determinar el por qué de 

considerarlo un caso especial en el marco de la exhibición cinematográfica en la 

ciudad de México. 

IUH 



Capítulo 4: Nuevos cines, ¿nuevo público? 

El cine y sus a/rededores 

El cine Hipódromo Condesa está en la calle de Progreso num.1, entre las 

avenidas Jalisco y Revolución en Tacubaya; cercano a él se encuentran, además 

de las ya citadas avenidas, otras como la Benjamín Franklin, Circuito Interior, 

Patriotismo, viaducto Miguel Alemán, Observatorio y Periférico; todas ellas 

principales vías de acceso a la zona. 

En los alrededores del. Hipódromo Condesa se encuentran, además de la 

colonia· Tacubaya; las colo~las Escandón, San Miguel Chapultepeé:; Observatorio, 

Bellavista. y s~n Pecfr~ dé· los Pinos, entre otras;· la.· población .. de :·estós lug~res 
pertenece en su ~aybría i la clase media, sin ·dejar cÍe tbmárc e.~ccUenta '.que 

también están p~es~ntes los extremos de pobreza y ~n áig~rio~ ;;lúgare~ . de 

opulencia. . . . •, s· \~:í';:<. 
La zon~ es sin lugar a dudas un referente urbano, no sólo por l·a prese~cia · 

del edificio Ermita, sino por su importancia en cuanto al diario tránsito de personas · 

y vehículos. En las avenidas anteriormente citadas, todos los días circuiári una 

importante cantidad de autos; avenida Revolución es una de las alternativas 

principales para ir de norte a sur en el poniente de la ciudad de México. Otro 

aspecto que aumenta considerablemente el flujo vial es la presencia del sistema de 

transporte colectivo Metro, ya que por Tacubaya pasan tres líneas que diariamente 

son ocupadas por miles de personas durante todo el día. Además, muchas 

terminales de transporte público (microbuses, camiones y taxis) se ubican en las 

aceras de algunas calles y avenidas aledañas, sobre todo en torno a la avenida 

Jalisco. 

Un aspecto más es la actividad comercial; la población del poniente de la 

ciudad . encuentra en Tacubaya cualquier producto o servicio. Además de los 

mercados y demás comercios establecidos es de destacar el comercio ambulante 

que también se ha apoderado de las calles. Con respecto a los servicios destaca el 
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important~ número de restaurantes úbicado~ sobre a~enida · Revo;~2ión, cerca del 

cine Hipódromo. 

En resumen, ~I conte~to úrbano del cine Hf pódr~mo Condesase caracteriza 

··por la fuerte'pr~s~ncla • ci~· 2oíller21b,·~~~1C:1asy tr~nsport~. Ei r~~ultado de esto es 

~:'odti,h~~:~r~!~ii~I6~rit1~~~tWi,~t·~·:,;::~:~:.y :::: 
habituados la ve~ ~~n:i~:u~~ ~.?.~a,. pe.li.g.r,osa> (~ •···· 

··Poi". slJipaité ~f:Ón~mé~•WrS se ubica énla'·calle de Montecitos num. 38 en 

~~r~~:d:r.:~~~t~tf J~~i~~~~~t~~~iiir~ii~~t~u d::la:n;ll~~o yho:I :~e~::ic:e A I:~ 
Insurgentes/principal :vía de acceso al lugar; otras avenidas Importantes aledañas 

. al lugar s6~':·é1 EJ~ s Sur (Eugenia), el Eje 4 Sur (Xola), la avenida Patriotismo y el 

viad~2tb ~1g~e1'J\1emán. 
Las colonias aledañas al clnemex wrc son, además de la Nápoles, la colonia 

Noche Buena, la colonia Del Valle y la colonia Ciudad de los Deportes; en todas 

ellas la mayoría de la población es de clase media alta; ademá;; de ser una zona 

con un Importante número de oficinas. 

El WfC es sin duda un referente de la arquitectura en la ciudad de México 

ya que es un edificio de fácil identificación para la mayoría de las personas de la 

capital; a él se llega, en transporte público, por las rutas que corren por la avenida 

de los Insurgentes, vialidad altamente transitada durante todo el día. 

A diferencia de lo que ocurre en Tacubaya, en el wrc, sólo hay una base de 

transporte público (taxis), no hay líneas del metro cercanas y la mayoría de los 

comercios y servicios, Incluido el Cinemex, no contemplan ser visitados por las 

clases populares sino que están diseñados para llegar en automóvil, pues cuentan 

con estacionamientos propios. 

Todo ello hace que la circulación por esta zona se restrinja a las personas 

que van a acudir a alguno de estos lugares. Un mayor tránsito peatonal se da sólo 

cuando en las instalaciones del Centro de Exposiciones (a espaldas de la entrada al 
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edificio) se presenta algún evento; aparte de esto el ambiente es el típico de una 

zona de oficinas, es decir, mayor cantidad de gente sólo en algunos horarios. 

Las renovadas instalaciones 

Una vez ubicados los dos complejos cinematográficos en su entorno urbano 

lo que prosigue es hablar de sus instalaciones. En lo general ambos Inmuebles 

tienen en su Interior lo indispensable para cualquier negocio de este . tipo, sin 

embargo, cuando los espectadores llegan a cada una de ellas las diferencias son 

evidentes. 

La entrada al cine Lumiere Hipódromo está, como ya se dijo, justo sobre la 

calle de Progreso, ahí se encuentra la vieja escalera de acceso diseñada hace más 

de sesenta años por el arquitecto Juan Segura; quienes acuden al cine suben 

directo hasta el pequeño lobby, atravesando la puerta principal que conserva su 

, diseñó original; en este lugar se encuentra la única taquilla (la taquilla original no 

se usa), una estación de venta de productos (palomitas, refrescos, helados, dulces, 

chocolates, etc), la entrada a tres de las seis salas, la puerta para ingresar a una 

zona de videojuegos (antigua. área de fumar), las escalera para descender a los 

baños, y las dos escaleras laterales que llevan al siguiente piso. En el nivel superior 

se encuentran las otras t~~;;·;~las de cine, una estación de venta de productos, dos 
. \' 

estancias con sillas y mesas en las partes laterales, y otros sanitarios. 

Por la cantidad de· cosas que hay en el primer nivel, que por cierto no es 

muy grande, se percibe cierto amontonamiento, sobre todo en aquellos días que el 

cine registra mayor afluencia. El segundo nivel es considerablemente más 

espacioso. 

El caso del cinemex WTC es diferente ya que partimos del hecho de que es 

un complejo cinematográfico recién construido, no transformado. La entrada· al 

lugar está en el tercer piso del edificio (WTC) y no en plena calle. Lo que se 

aprecia en este sitio son los grandes espacios; lo primero que ven sus visitantes es 

un gran vestíbulo con una taquilla en el centro (atendida por cinco personas al 

mismo tiempo); tras ella, en el mismo nivel, se encuentra la entrada a las 
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instalaciones, dos pasillos de gran tamaño divididos pCJr una estación de venta de 
productos (mismo caso que en el Hipódromo pero con o.tras marcas), una zona de 

videojuegos, la paquetería, sillas y mesas tipo cafetería, un despachador de dulces, 

una escalera para subir a los sanitarios (única instalación en segundo nivel) y los 

corredores que dan a las puertas de ingreso de las catorce salas del complejo. 

En este caso la sensación de amontonamiento no existe, los espacios son 

muy amplios y la gente circula de forma más libre; el único problema de este tipo 

se presenta en los sanitarios en los momentos de mayor congestión. 

Las nuevas salas de cine 

Las salas de cine Lumiere Hipódromo Condesa surgen a. partir de una 

transformación arquitectónica, por lo mismo los profesionales á cargo cie la obra 

seguramente no. tuvieron la posibilidad de elegir. cómo sería cada una de ellas ni 

tampoco determinar el número de butacas por pantalla, simplemente se 

adaptaron. Por el contrario, los constructores del Cinemex WTC se enfrentaron a 

un nuevo proyecto que, en apariencia, les daba la libertad de diseñar a su gusto 

todas las Jnstaiaciones~.pone~ las pantallas que quisieran y definir cuántas butacas 

instalarían én cá'i:lá un'á:cie'ellas; 

·. . ;~i.ré~~lt~'¿o;d'~.~~t~~;~rÓVe~tos es lo que actualmente existe; por una parte 

.. uri co~~lcijc)'clri~ñi1iog,;áfi'~oque conserva, en parte, una arquitectura que data de 

h~~e ~ás d~ .60 a~~s, bon salas de cine adaptadas al espacio existente y butacas 

~on'p6éa. ~~p~·~~ció~ entre sí; .y por otra un complejo cinematográfico construido 

. bajo un modelo previamente diseñado por Ja empresa, idéntico a otros complejos 

ubicados por toda la ciudad, donde Jos espacios son muy amplios, las salas tienen 

distintas capacidades determinadas por los dueños y las butacas están distribuidas 

de forma más espaciosa. 

El cine Lumiere Hipódromo Condesa actualmente tiene una capacidad de 

853 espectadores, divididos en seis pantallas; todas ellas creadas a partir de la 

vieja sala inaugurada en 1936. 
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_:_-_:_si[a_5_:::_éte ciii~:::_~n ei_!..,.~ere~_Bj11ódromo condesa,-- -
1 
____ C_!N~ES __ ____ AFORO 

ódromo 1 199 butacas 
ódromo 2-· ---- 199 butacas 

Las salas uno, dos y tres del nuevo Hipódromo Condesa están en la parte 

baja, en lo que antiguamente era la zona de luneta baja¡ las tres restantes están 

en el siguiente nivel, antigua luneta de balcón primero. La vieja galería ya había 

desaparecido años atrás, actualmente es utlllzada como cabina de proyección, 

bodega y área de aseo y gabinetes para los empleados. 

Entre las cosas que aún conserva el viejo cine de Tacubaya está su pantalla 

original, que en la actualidad se ubica en la sala número uno, donde aún se 

aprecian algunos de los decorados originales ubicados en sus costados. Otra área 

que está prácticamente Intacta es la de las salidas de emergencia, las de la vieja 

luneta baja ahora están al servicio de las salas uno, dos y tres; las de la vieja 

luneta de balcón primero sirven a las salas cuatro, cinco y seis; todas ellas siguen 

conduciendo a las escaleras que desembocan sobre avenida Revolución y avenida 

Jalisco. Es de destacar el hecho de que algunas de las puertas de las salidas de 

emergencia conservan los decorados originales y en ellos se puede apreciar una 

indicación en forma de escaleras, trazo original del arquitecto Juan Segura. 

En todo lo demás el Interior de las seis salas es totalmente nuevo, todas 

ellas tienen un diseño diferente, sólo la cuatro y la seis son arqultectónicamente 

parecidas. Las pantallas varían en su tamaño y la ubicación de las butacas en cada 

recinto se hizo de acuerdo al espacio que se tenía, por ello la distancia entre los 

asientos de los espectadores y el área de proyección está muy restringida, incluso 

en algunos lugares la visión no es la óptima. 

1 Información proporcionada por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE). 
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- - ~ 

La proy~cc_Íón se ~e~liza con mÓderrios equipos y el sonidÓ e~ de tipo Dólby . 
- - .. ' . ' .. , -- . 

y Dolby Digital en 'algunas de -las salas, por lo que los prindpales,prótílemastiene 
-- ~ . r, ,- - ' 

más que ver con el espacio que con los aparatos ya que ·Já imagen se llega a 

defor~ar·P~~·ja Poca- dístancla entre Proyector y pantallá. ~-·-- - ... 

En resüm~~; J~s salas no tienen una arquitectura estanda;i;~da>Jas pantalla 

y las b~tacas ~e e~cuentran a una distancia muy corta, y la p~~~ec~lón.'y el audio, 

sin ser de ló mejor que hay, es adecuada; todo ello hace ·que· consideremos al 

nuevoé:irie LumiereHlpódromo Condesa como un recinto meraílÍente fu'nclonal. 
• ·- ' • - - "' . · · , • · - .. - " ' e} t- : - · ~ · ·» 

En' contraste con las transformadas salas de cine c:ieJ Hipódromo Condesa 

tenemos: eln1oclelo diseñado por Ja empresa Cinemex pa~¡f'f6ciaiy cada una de 

s~s p~ntaUas; ·éste es el caso de las instalaciones ubicádas ~~·'.~i WTC que cuenta 
; ', .. '"·'.. . .:;·- ·.··.,,.:.'. --.:-;,·: .,. "- .. 

con catorce salas de proyección de distintos tamaños que_.·en•total suman 3,098 

butacas.· 

El. é:Inemex wrc fue Inaugurado el 15 de octubre de 1999; aquel día en sus 

catorce pantallas, cuya inversión fue de 131.8 millones de pesos,2se estrenaron los 

proyectores. A diferencia de lo que sucedió en el cine Hipódromo Condesa donde 

la gente no sabía cómo eran las nuevas salas de cine hasta el día de la 

reinauguración, en el nuevo Cinemex los espectadores ya sabían qué esperar pues 

Ja empresa usa la misma decoración y equipamiento en todos sus complejos. 

Las salas de Cinemex tienen un diseño espacioso, son grandes "cajones" de 

paredes uniformes y altura considerable y en ellas las butacas tienen una 

separación tal que el espectador no se tropieza en ningún momento con la persona 

de al lado. En el caso del wrc la inclinación entre una y otra línea de butacas (tipo 

estadio) es considerable, esto permite una visión adecuada pues se evita ser 

tapado por. el espectador de enfrente. El telón es otra particularidad de la 

. empre~~)s6n'·1os únicos que mantienen esta vieja tradición de abrir las cortinas 

cu~ndo i~lcla la película, cosa que era común en Jos viejos palacios 

ciñeíllatog;áficos. 

2 Díaz Rodríguez Verónica. "Carrera a la pantalla 52, Clnemex continúa en expansión, mañana abre 
14 salas en el wrc", en El Financiero, 14 de octubre de 1999. 

11~ 



Las .salas cuentan con proyectores "Strong" y sonido "Cinemex" que 

combinan lo más reciente en cuanto a este tipo de tecnología; en resumen, 

cuentan con lo más avanzado en equipamiento para exhibición cinematográfica.3 

Salas de cine eñ el Cinemex WTC4 

CINES AFORO 

Cinemex WTC 1 403 butacas 
Cinemex WTC 2 421 butacas 
Cinemex WTC 3 155 butacas 

,_____S_!_r:1emex WT~-- -- 222 butacas 
Cinemex WTC 5 213 butacas 
Cinemex WTC 6 155 butacas 

____Q!}eme_)( WTC_l_ ____ ,_ 163 butacas 
~mex_WI_CJ!_ ______ 163 butacas 

Cinemex WTC 9 182 butacas ---
Cinemex WTC 1_0 ___ 198 butacas 
Cinemex WTC 11 195 butacas 
Cinemex WTC 12 147 butacas 
Cinemex WTC 13 254 butacas 
Cinemex WTC 14 227 butacas 

3 098 butacas 

En conclusión podemos decir que el entorno y las Instalaciones de los dos 

cines en cuestión son diferentes, cosa que no sorprende pues el cinemex wrc fue 

Inaugurado 63 años después que el Hipódromo Condesa por lo que las condiciones 

y necesidades originales eran diferentes en ambos proyectos. 

De lugares y "no lugares" 

Hecha la descripción del lugar y las instalaciones de los dos complejos 

cinematográficos lo que prosigue es ocuparnos de la gente, del público que acude 

todos los días a disfrutar de alguna película, ya sea en el Hipódromo Condesa o en 

el clnemex wrc. 

3 Para mayor Información consultar la página web de la empresa: www.clnemex.com 
4 Op. Cit. CANACINE 
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Basándonos en la descripción de las ln;talaclo'nesVel entorno, hechas en el 

apartado anterior; podemosconclulr que hablafl1os de 90~ sitios que funcionan de 

forma diferente; con .ello no sólo nos'referl~o~ a cuestiones cie operatividad y 

servicio de las empresas¡ qúe a grandes rás9os .son rnuy parecidos; sino sobre 

todo, a la fmma 'en que; los'asist~~t~~ ~e"r~'iacÍcinan con cada uno de estos 
complejos clnemat69ráficói: ·.,. ·. ,,,:- y;';tr::;;: .·' .· .. 

La distancia física que hay entréce1.'c1n'~'Hipódromo ·Condesa y el clnemex 

del wrc en ap~fi~nc1a no es ni~V.¿r~h~e>~~
1

'h'~~11º · eí trayecto entre uno v otro 

',punto bien se puede hacer camlna~doi:sih~ffi~~~9Ó'cúando hablamos del peso de 

loslugares v 1a relevanCia que ~sto~ ti~~~ri;~~f~ a1~·¿11 sector de la población las 

cosas son diferentes. ·. ,. ;,;~:<. ·-.. -,.-· .. _> 

El cine Hipódromo . Condes~ \~~: u'n luga~ "ca~gado de. historia, . den~o de 

señas de Identidad acumuladas por ~en~~~~IÓn~~'en ~n prodeso lento y largo"5; e~ 
oposición al clnemex WTC cjue al no te~er ÍÓ ~nterior puede ser ldentlfic~do con'el 

término de "no lugar" propuesto por Ma;cA~gé, calificativo que aplica a ésp~cl~s 
que carecen de identidad, de relación /'é!e hlstoria.6AI respecto planteamos 

algunos conceptos para aclarar el por qué de estas definiciones y cómo se 

producen cada una de ellas. 

Comencemos por el cineme~~ W,-c que a nuestro entender es un "no lugar" 

porque, como dice Marc Auge ~s une~paclo donde los Individuos son "liberados" 

de toda carga de identidad Jnterpeiadora y exigidos únicamente de interacción con 

textos7
; es decir el contacto, siquiera verbal, entre las personas es casi nulo. 

Los lazos comunicativos de la gente se han reducido en proporción al 

crecimiento de la ciudad de México, las personas hemos desarrollado un carácter 

que tiende al anonimato, la superficialidad, la falta de compromiso y la poca 

5 J. Martín Barbero (2000) Mediadones urbanas y nuevos escenarios de comunicación. Pagina Web: 
www.lnnovarlum.com/CulturaUrbana/VlrtualJMB.htm 
• Augé, Marc (1993) los "no lugares" espacios del anonimato, una antropología de la 
sobremodernidad. Ed. Gedlsa, Barcelona. 
7 !bid. Marc Augé 
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participaciónª, esto:se refleja en• la fo~ma·en ~ue nos apropiamos del espacio 

público, por ello en todos ~stos "no.íugares" la gente sé ve de;,léjos, camina 

_evitando el' roce con -~lio:ro,. sininte;~sarse porpfra.'cosa'tjüe;'n~se~ lo.qÚe-_le 

~~~;~~~lllitllil!lillill~~tiE 
y pÓr end~ scih~n ~1l'rn1nado l~s viejas plazas públicas dónde habíá un mayor 

.conta~to sci¿¡~¡;9 

En la,zoría en que se ubica el complejo cinematográfico el espacio urbano es 

valorado por el precio del suelo y por su integración al flujo vehlcular; por ello hay 

un desarraigo ciudadano que produce se pierda el enfoque histórico y cultural de 

los Inmuebles. Obviamente mientras mejor ubicado esté el terreno, mayor será su 

costo, pero también mayor el beneficio que se puede obtener. Es ahí donde los 

- empresarios han instalado los nuevos centros comerciales, rodeados de avenidas 

Importantes y construidos con grandes estacionamientos, esquema propicio para 

que la gente, aquellos que estén en posibilidad de hacerlo, acuda en sus vehículos. 

Los nuevos centros comerciales, también "no lugares", basados en la venta 

de·- productos y servicios, integran diversos elementos necesarios para las 

·personas: trabajo, comercio, comida y diversión; es en este último aspecto donde 

- -entra la exhibición cinematográfica, actividad a la que la empresa Cinemex le ha 
'/ ~ .. · ,, . 

saca.do un gran provecho, pues actualmente controla el 42.10% del mercado de la 

r cludad; 10con Instalaciones ubicadas principalmente en este tipo de centros. 

El cinemex del wrc es idéntico a todos y cada uno de los más de veinte 

-'complejos que la empresa tiene por toda la ciudad; por ello no importa a cual 

_, acudas la sensación es la misma. Este esquema deja de lado al espacio que, por 

- .8 Louis Wirth citado por Manuel Castells en La cuestión urbana, Ed. Siglo XXI, 1974. 
9 Op. Cit. Martín Barbero (2000) 
1° Clnemex tiene 216 pantallas en más de 20 complejos ubicados por toda la Ciudad de México, con 
ello controla el 42.10% del mercado. Datos proporcionados por CANACINE 
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. . . 

concentrar div~rsas actividades, fu.nge co~fo · n~~leo de la acti~idad humana, como 

por éjemplo TacÚbaya; se.ha perclÍdo'.esa' nociórÍ de ''centro", en la actualidad 

todos 1éiS1ugares so~· ec:iuiv~lente~~ . po'r ~11C> e~ c:¡G~ C:acia\•ez se reduce más 1a 
. . ' • . - ' - .. , , •.• ' •.¡ ··-· .. . ' . -- . ' -~ - ·' ,_ 

parte de ciudad que la' gente· utiliza; el. centro comercial lllás cercano tiene lo 

ml~mo. q~e· átjuel<que·._qu~CÍ~:'rná~·¡~j~~ii.;Lbs·,;~o lugares".producen en las 

personas la s~ns~~1Ón de reco~o2i+ie~tbque .ª.1~'1arga'~~ ~iociado a. una marca o 

'eryipresa/ de ~~t éÍé~ti:~' ci~'~stos'~~hiblcl~resi cóni§~1:~e:·M~r2~ugé)~abitar en un 

"no lugar" es "vivir en un mundo en que :5e está siempre' y.ria se está nunca en 

. casa". 12 

A manera de recapitulación diremos qu~ el Cineméx WrC es un "no lugar", 

se encuentra Inmerso en el sistema de calles y avenidas que privilegian el flujo de 

automóviles, por ello no es de extrañar que tres cuartas partes del público que lo 

visita llegue en su auto; está en un centro comercial donde los· letreros te guían 

hasta la butaca de la sala de cine, en este sentido se entiende porque los espacios 

son tan a·mplios, así se evita el contacto, después de todo ahora preferimos el 

anonimato y la superficialidad, nada que nos comprometa. 

Pero sobre todo, lo que etiqueta al cinemex wrc como "no lugar" es la falta 

de arraigo, a la gente realmente le da igual ir a éste o a otro cine, no hay ningún 

tipo de compromi~o al respecto; los espeétadc:les provienen de un sinfín de 

lugares y en su mayoría entran a esa sala porque está cerca de su trabajo o 

porque iban pasando por ahí. No se puede hablar de un público fiel al espacio, la 

única fidelidad es a la marca y como los cines son iguales en todas partes el 

inmueble pasa a segundo término. El espacio del "no lugar" no crea ni identidad 

singular ni relación, sino soledad y similitud. 13 

Los visitantes de este "no lugar" en su mayoría son profesionistas y 

estudiantes que acuden al cine con regularidad, al menos una vez por semana, sin 

11 Op. Cit. Martín Barbero (2000) 
12 Op. Cit. Marc Augé, (1993) p. 112 
IJ !bid. p. 107 
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embargo, son muy pocos los que manifiestan ir siempre al mismo ·complejo 

cinematográfico. 14 

Para finalizar es importante señalar que el término "no Jugar" no es . 

aplicable de forma tajante pues como dice Marc Auge "el lugar. no·AL~d~'mmca 
completamente borrado y el no lugar no se cumple nun~~ t~t~l~e~te.: s~n 
palimpsestos donde se reinscriben sin cesar el juego intrincado de la Identidad y la 

relación"15y como dice Martín Barbero "lugares tradicionales ( ... ) se han visto 

atravesados por claros estilos de no lugar, mientras centros comerciales recuperan 

y potencian señales de Identidad y espesor temporal". 16 

El Hipódromo Condesa y el accionar social propio de su gente 

Para hablar de esos lugares tradicionales podemos retornar el caso del cine 

Hipódromo Condesa y de Tacubaya como espacio que lo alberga. El desarrollo de 

Tacubaya ya ha sido expuesto con anterioridad, basta decir que encaja en la 

descripción de aquellos sitios cargados de historia con señales de Identidad 

acumuladas por generaciones. Obviamente Tacubaya no es en la actualidad lo que 

fue hace 67 años, cuando se abrió el cine Hipódromo Condesa, no obstante, el 

barrio sigue cubriendo las mismas necesidades para aquellas personas que, 

viniendo dé los mismos lugares de antaño, acuden a él todos los días . 

. Qúi~n~s\abitan en el poniente de la ciudad de México siguen viendo a 

Tacubay.a como una . opción para realizar sus compras, comer, divertirse, 

transportarse y demás; sin importar cuánto han cambiado las personas, Tacubaya 

las sigue .atrayendo. "Los hábitos relacionados con un lugar físico específico 

resisten las fuerzas que tienden a cambiarlos. Esta resistencia es un Indicador del 

14 Las conclusiones sobre el público asistente a las salas de cine son sacadas a partir del análisis de 
las encuestas realizadas en las Instalaciones del cine Lumlere Hipódromo Condesa (12/02/03) y del 
Cinemex wrc (19/02/03). Se tomó como base una muestra representativa a partir del promedio 
diario de asistencia a cada uno de los Inmuebles. 
15 Op. Cit. Marc Auge ( 1993) p. 84 
16 Op. Cit .. Martín Barbero (2000) 
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grado en ei é:ual<fa memoria de estos wupos se basa/ en Imágenes 
' espaciales;'. 17 ) · · 1 · ·· • 

El ·dneHipódíomo. condes~formaparte ,de esa ¡n1el11oria}olectiva; es un 

·.·•••ª1~J~~~~f I~~{~{~~~~~~~~~~~~BJo,2 
: mismas• personas que años .atrás vénían>co~··sys padres y que :ahora.· traen· a sus 

• ··hijos; p~rª eli~s, en .. este. aspect~, í~.úe~~~;~~~:7Iw~r.:p~·iícl~~·~:;·~;:~1.i~úeE uéno 
no tiene sensación de cambio én •.tanto; las' casas ·y.; los: edificios'' perníánezcan 

iguales~~9esté caso tampoco po;ei~;·~:t11i!~i~:Ji;:'.~'.fJ~L~f ;~5i,:i~es bien .. 

. podemós decir que e1 cineHipó&omo es.un híbrido ñacicio a partir de combinar un 

lugar tradl~iOnal y algunos de los comportamientos propios de un "no lugar". Para 

.. ,.,acla~ar lo'anterior debemos concentrarnos en el actual público del cine Hipódromo 

Condesa y, haciendo un comparativo con el público del cimenex wrc, explicar por 

. qué consideramos que éste tiene su propio accionar social. 

Acudimos a una sala de cine porque nos gusta ver películas, porque 

~ queremos pasar el tiempo, porque nos acompaña nuestra pareja, porque 

·queremos compartir un rato con nuestra familia,. en· fin, el pretexto es lo de 

m~nos¡ para nosotros lo importante es que la gente está ahí, o mejor dicho, sigue 

estando ahí, . en un espacio que después de todo congrega al nosotros 

constituy~~te de la sociedad. 

Él pÓl;n~o es la base fundamental de la exhibición cinematográfica, sin él 

' ésta ~i;npl~~ent~ no existiría; pero el público no es un ente uniforme, varía de 

· acue~do al espacio y la movilidad social. Por ello quienes acuden a ver una película 

17 Halbwachs, Maurlce (1990) "Espacio y memoria colectiva" en Estudios sobre las culturas 
contemporáneas, Universidad de Colima, México, Vol. 111, No. 6·9 p.16 
18 Jbld. Maurlce Halbwachs p. 16 y 12 
19 Jbld. Maurlce Halbwachs p. 14 
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. . ' ' 

al cine Hipódromo Condesa no son,en I~ mayoría de los casos; quienes·~cuden a 

realizar la misma actividad al cinemex WTC. · 
El ser humano es un ser. so¿iál q~e realiza dlstint~~ actividades ~ acude a 

• • - ' -• • \· · ... ,-,•_ ;-."-.-.·_o 

distintos lugares en busca de satisfacer sus necesidades; tomando com~ punto d,e 

referencia lo propuesto por Michel Maffesoli2º, podeinós decir que n,o~;c~n'~tit~1mbs · 
en "tribus" en busca de alimentar nuestro sentido de pérteneni:Ja;':í:stás "tribus" 

pueden ser de todo tipo (deportivas, amistosas, sexl!~l~~;'.·~~ll~i~~~~/~t¿);~n(Js 
acercamos a ellas, de formas y tiempos variables, cada vez' que; de -~~Uerdo con 

nuestros Intereses, queremos reforzar algún vínculo. 

Toda tribu ne~esariamente tiene su aldea, termino que Maffesoli utiliza a 

manera de metáfora para referir la delimitación, ya sea concreta (espacio físico) o 

mental (territorio simbólico), del comportamiento tribal; .en nuestro caso esa aldea 

es Tacubaya,· que pensamos incluye ambas delimitaciones. 

La radonalldád de las tribus, dice Maffesoli, "es principalmente proxémlca, o 

· Intensiva (i~~tenslón), organizándose alrededor de un pivote (gurú, acción, placer, 
. . . ' - ~ l .. ,, - ~ 

'espacio) que;a la· vez une a las personas y las deja libres"21 • Este pivote para 

. nOsotr~sei el. cl11e HÍpódromo Condesa. 

El 2orriportárnlento tribal, podemos decir, va de acuerdo con una 
- '.\· ~ ·-··- =- ._ .• '. 

deterrnlnac:lá•'clase social formada históricamente sobre bases económicas y 

.~ult~ral~s) I~ gé~te ~~ ,;comporta de modo clasista". 22Tomando como base esto y 
. . . ' - .. . .. '. . - . • ' l-~ . . . ' . ' - . 

·. una serle de encuestas realizadas en los inmuebles podemos explicar el por qué de 

las partlc~laridad~s del públi~o del Cine Hipódromo Condesa y contrastar con lo . . ' . . . 
que sucede en el clnemex w-rc. 23 • 

El público del Hipódromo condesa está constituido por gente perteneciente 

a la clase trabajadora, la mayoría de ellos son empleados o tienen un oficio; como 

20 Maffesoli, Michel (1988) El tiempo de las tribus. El declive del individualismo en la sociedad de 
masas. Ed. Icaria, Barcelona. 
21 !bid. Michel Marresoll, p. 250 
22 Op. Cit. E.P. Thompson (1994) 
23 Op. Cit. Encuestas Lumlere Hipódromo Condesa (12/02/03) y Clnemex WTC (19/02/03). 
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·ceo"-'- - -·- -~- • -O.-· >---·'· ' __ ·, --",º - - " _; :. -- :.·~·--. "--~- --

antaño, sigue siendo un lugar que s~~isface la necesidad de entr~te11i~l~nt~ de las . 

colonias (en su mayoría.popula~es) de la parte poniente de la ciJd¿d efe México. 

Quienes acuden al HipÓdromo Condesa lleg~n, en su ITÍ~yoría/~n' transporte 

público o caminando, y en gran medida son personas· que lle~a·n rhá~'.ci~ diéz ~ños 
asistiendo al lugar, es decir, conocieron la sala cuando.ést~~ú~ t;~ía'Jn~ sola 

pantalla; algunos de estos espectadores fueron por primer{vei)1ac'~·· ~ás, ~e 40 
años. El promedio de edad de los asistentes es de 32 afló~.>'; }:'' '";' ';\'.:' ·' 

Tacubaya sigue en plena comunión con su~'.sala~ ~~'tiri~,d~~Ímos sus 
. ·: ··-. ·-t- , .. ·.' 

porque aun funciona el cine Ermita; de hecho.,'es~'ésfe inmueble la única 

competencia del Hipódromo. condesa, pues la gen.te '1~ ¿~rífie~a fidelidad a ambos; 

muy pocas personás afirman asistir a otros cine~; El¿inE!és Integrado como parte 

de la actividad coticUah~del lugar,'qui~hei~2~~~n a: é1 también compran, comen y 

en algunos t~sÓ~ tr~~~j~;,·~n +~c~tl~~~r . 
Et ci~~/~s· Jn •¿;,f~~tehlrni~~to'.)Írralgado entre la gente de la zona, 

·.recorde'rnos'la'tracÍ1c1ónéiuéflJ~)or~árídose desde principios de siglo, por ello, no 

·. extfáña sab~; tjJ~ Ía lila~o~ía ele 1a's ~ersonas acostumbra ir a ver alguna película 
. - .. ·- ', - ',.-.· .- · .. -.-_.,, 

cada semana ocáéla 15/de ácuerdo a sus posibilidades económicas. Si bien,. como 

en toda sa1a\:té cine, lo que más abundan son las parejas, en el Hipódromo todavía 

hay ~nálmportante afluencia de grupos familiares. Es común encontrar a padres e 

·hijos entrando a ver la misma película. 

La gente reconoce que hay diferencias entre la vieja sala del Hipódromo y 

los nuevos complejos cinematográficos, para muchos de ellos la principal no son 

las instalaciones ni las películas sino el precio de entrada; hay quienes sólo pueden 

asistir al cine los miércoles que es cuando cuesta menos el boleto, aun así no es lo 

mismo pagar 18 pesos que los 27 exigidos por un Cinemex.24 El público es fiel a su 

cine porque de alguna forma su cine entiende la situación de su público. 

24 Los precios tomados en consideración corresponden a lo que se paga por un boleto los días 
Miércoles. El precio normal es de $47 pesos en el Cinemex WTC y de $30 en el Lumlere Hipódromo 
Condesa. Marzo del 2003 
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Todos los. aspectos anteriormente señalados conforman· un· ritual, ritual que 

permite la co~rOrmación de un grupo que moldea su entorno natural y social, que - - ... ,,. . 

genera un. sentimiento de pertenencia y por ende de diferencia y que . logra con 

esto atenuar el sentimiento de angustia que la ¿ludad le produce.is Tal ritual tiene 

efecto en el cine Hipódromo Condesa, dondelá gente a pesar de todo aún se roza, 

aunque sea en la fila de la única taqullla'que.el viejo inmueble tiene. 

Por todo lo anterior podemos ~ecir, qu~ el público del cine Hipódromo 

Condesa es un público muy partlcúÍár; que 
0

se puede definir e Identificar, de ahí 

que pensemos que Tacubaya, el cine y la gente tienen su propio accionar social 

que no se agotará mientras no falte ~lguno de estos tres elementos. 

A manera de colofón 

Hasta hace unos años cuan~o en I~ diu~ad'de Mé~lco existían los "palacios . . - . . . ' ' 

.cinematográficos" la gente se sentía Identificada éon los lnmúebÍes, ir al cine 

representaba encontrarse con espácf()~ ~U~.~~;:'~u~ particularldades·se ligaban a 
- .· .;. •,-,_- ... ,.,1 .• ,.•' ... ·, ...... 

los sentimientos de las personas,eh'múclíos.icasos se hablaba de los. cines de 
·• :·,;· :: ~·':.;/·:::· .: --~~ J ,,._ ·• -~><. · .. 

barrio. . . , . , ·.· .,,;::7:: "::·':·' •·:.; · ·· 
Cuando los paláclos to;,;é~za~~:a·ca~~ se Iban con ellos no sólo las piedras 

. y los.éiecOradg~/;¡iri~ t~~b'i~-~,~~e:~f~fíifl1ento 'de Identidad que la· gente poseía; 

ahora los ¿lnes ~on fríos, .n~ tienen -~ada de particular y asistir a uno u otro, en 

apariencia, da lo mismo. 

Nó obstante, sin Importar lo que la generalidad determine y lo que el 

mercado dicte, aun quedan espacios que como el cine Hipódromo Condesa se 

mantienen arraigados a un lugar y sobre todo a un público que por alguna razón u 

otra le sigue siendo fiel. 

El Hipódromo Condesa, a 67 años de haber sido inaugurado sigue siendo un 

cine de barrio, un cine que en Tacubaya, a pesar de los problemas que pueda 

tener, se mantiene tan fuerte como la estructura del edificio que lo alberga . 

• 25 Op. Cit. Mlchel Maffesoli ( 1998) p.245 
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Capítulo S: Apuntes para la elaboración de un documental 

Las ciencias de la comunicación son una disciplina que permite, por medio 

de un sinfín de medios, llegar a la gente, dar a conocer tus puntos de vista, tus 

productos, tus preocupaciones o como en nuestro caso, los resultados de una 

investigación. 

Cuando nos planteamos la elaboración de un producto audiovisual para dar 

a conocer lo que había sucedido y sucede en la actualidad en el cine Hipódromo 

Condesa nos enfrentamos con una waninte~rogante, lqué vamos a decir? 

.· Des~ey~.principio no~;quedó/.clarci,~u~ para poder·hablar de cualquier 

tema prim~r~ se debía Cíear Una sóndá bcíse:de argumentos y conceptos porque 

. de .10 .· confrado nJestréls conclusí~~~~ iió explicarían ríáda; nuestro trabajo sería 

banal.. , .. 

Es. así; cómo surge la preocupación por realizar \una .. l;,vestigación a 

. profuiidldad sobre la historia y la actualldad:dei,c!Íl~'l.j¡pÓdroii,~condesa. A lo 

largo de toda la tesis, apoyados de lo que otras disciplinas como la historia y la 

antropología nos aportan, fuimos construyendo Un dis~~·,:56;~u~~()~ el paso de las 

páginas nos Iba revelando lo que durante todo ~I siglo xk ~ inéluso un poco antes, 
;~·\--\-,..::.~::·: 

sucedió en el ahora viejo cine de Tacubaya .. 

Los cuatro capítulos anteriores aportan los arguirlentos a partir de los cuales 

podemos pensar en la realización de un guión para producir un video documental; 

es a partir de la investigación que nosotros podernos pensar en un producto 

comunicativo, en una síntesis que de manera clara y precisa refleje los resultados, 

ya expuestos por escrito, en forma de video. Por tal motivo es importante 

reflexionar sobre aquellos elementos que, por su relevancia para la comprensión 

del mensaje, tienen un peso específico en el resultado de nuestro trabajo. 

De lo que a partir de este momento nos ocuparemos es de la forma. El 

video documental puede tener diferentes vertientes, de acuerdo con el interés de 

cada realizador, por ello es pertinente aclarar que nuestra propuesta es sólo una 
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entre un sinfín de opciones y que atiende a .las necesidades .y preocupaciones 

surgidas a partir del trabajo de investigación.sobre el cine Hipódromo Condesa. 
. . 

Nuestra propuesta teórico metodológica pone énfasis en . el papel que 

juegan Ja Imagen y el discurso (guión literario) porque consideramos que' en un 

video documental el resultado y la comprensión del tema dependen de cómo se 

trabaje con dichos elementos. Por tal motivo es sobre estos aspectos que a 

continuación vertimos algunas consideraciones. 

El papel de la imagen 

Cuando nos enfrentamos a una imagen nos encaramos a nosotros mismos 

como sociedad productora de la misma, ante ella podemos··. tener diferentes 

actitudes, intereses o reacciones; dependiendo de la motivación: encontramos en 

el~a toda clase de Información: un recuerdo familiar, un rastro de la evolución 

. técnica, un reflejo de Jos cambios en el vestido, una idea de la arquitectura 

destruida,. y, en general, tasi cualquier cosa que tenga que ver con la humanidad. 

:Al.gurios autores como Félix del Valle ya han llamado la atención sobre esta 

: caraeterístlca de la Imagen, para él ésta puede tener "multitud de lecturas, a veces 

tantas como lectores". 1Partiendo de este punto podemos entender la dificultad y el 

compromiso que implica el estudio de este tipo de documentos, sobre todo en el 

ámbito académico que es donde se demandaría un trabajo más riguroso. 

La Imagen puede ser sin lugar a dudas una fuente de Investigación que a Jo 

largo de Jos años ha sido, en la mayoría de los casos, desdeñada; es común 

encontrar trabajos donde lo visual no es más que una simple ilustración ·de 

discursos previamente elaborados. Son incontables los libros, revistas, videos e 

Incluso exposiciones en los que una foto, una litografía, un pequeño corto 

cinematográfico, alguna toma de video y demás, son utilizados sin ningún rigor, no 

se trabaja sobre ellos y se desperdicia la información que pueden aportar; incluso 

han llegado a ser simplemente objetos que cubren espacios. 

1 Del Valle, Fellx (1989) Manual de documentación fotográfica, Ed. Síntesis, Madrid. 
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El trabajo de investigación sobre el cine Hipódromo Condes~ desde un 

principio contempló a la imagen como una fuent~ d~ lnvestigaé:\óf,, no por el hecho 
. <.-. ·.- - ., .- -. ' ~ ----- - ·-·- - :. - - . . s .. - ' . ' .--

de solventar la producción de un videodocúmental, sino por la importancia de 

estos documentos. Conforme se fuéro~ encontiahdo ilriág~f,~s:sobr~ el t~ma nos 

Fuimos dando cuenta de su vaiar/e~ ;eÍla~{~¡jt~~i,rn~s,·~átbs ~'J~ de otra forma 
: . ··; ; L:/ /, -, -3·;\ : .. -J;~¿~.: ;~y,.,;.;:-,_ . 

hubiera sido imposible obten.er. ·,< ó :•\e: . • • , y: 
Lo que aparece en una imagen'~~,v~~1vé;r~.rid~'~~n·ta'í'P:a~él nosotros, sobre 

:· · . -~:' :· :·:_: ;.';:. :~."/2.~· ~ri·{~'.:·;_.'.iJ'.~_,'f'- \-<~~7":: :~:{ .. :::::::'<:;:;~~- . "'· :,.~_· - : __ 
todo si tomamos en cuenta que las personasy las cosas van cambi~n.do,por ello el 

trabajo. con la imagen puede llegar a ;e~ 0 re~~1~'a6·;:;.'(:~~Á'á~~1i~corporamos los 
- : ... ·t · > ':.;-:.:; ;.~~:\~!~-~-~'iJ:;:;_¿_:;!>i:;· ;:,:·-~it~:\~:~)~~<·: .-.,-; 

documentos visuales como parte activa de:la\invéstigación~.pódemos hacer que 

· éstos se vuelvan una verdadera fuente de inrorriiif~¡g~;)i'\~f::fiW~''::'} 
La Imagen adquiere particular re·1~Jari¿iifaL~Adci;~~·,~i;6?á~~ temas que la 

. "historia oficial" no ha tratado a profundidad, ~ ~~r ~nd~ atrae tlp6 de documentos, 

sobre todo los escritos, no dicen nada o muy poco al respecto; esto sucede cuando 

se abordan gran parte de los aspectos de la vida cotidiana, sobre todo aquellos 

que se dan entre las clases populares, en los barrios, en las familias, con las 

mujeres, los niños y en general todos aquellos sectores marginados; como dice 

John Mraz "la foto ayuda a rescatar la historia de los de abajo". 2 

En el caso particular de nuestra investigación sobre el cine Hipódromo 

· ·condesa la Imagen jugó un papel muy importante; más allá de reflejar una idea 

· - general de la sociedad, a la que evidentemente pertenece, lo que podemos 

·observar son los detalles, la información puntual; de ahí que se diga que "el papel 

de la fotografía está en su capacidad de presentar particularidades".3 

El trabajo sobre el cine Hipódromo Condesa contempla el trabajo con la 

Imagen como fuente de Información en dos etapas no disociadas entre sí. La 

.. primera de ellas en el marco de la Investigación y la segunda en la producción del 

documental. Por la importancia que tiene en el desarrollo del presente trabajo es 

indispensable hablar sobre el tratamiento documental de la imagen; cabe 

2 lbld. 
3 Mraz, John (1985) "La rotograría histórica: particularidad y nostalgia" en Nexos, julio 1985 
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mencionar que eri nuestr?_ca~o nos enfocamos a la Imagen fotográfica pues es 

este formato el que más infor~ación nos proporcionó. 

· Corno punto de. partida para el estudio de la Imagen podemos tomar 

algunos éfe ·Jos trabajÓs de Félix del Valle, John Mraz y Lanny Thompson~; si .bien 

entre ellos puede haber diferencias-en cuanto a la forma específica en que se debe 

trabajar con Ja fotografía, en general se rescatan ideas fundamentales pára 

superar el mero uso ilustrativo que ha tenido este documento a lo largo de los 

años. 

Una de esas ideas centrales es la del contexto, que como bien refieren los 

autores citados se obtiene a partir de la confrontación y crítica de fuentes. Un 

investigador está acostumbrado a trabajar con bibliografía, con hemerografía, con 

cifras oficiales, con material de archivo, con documentos Institucionales y demás; si 

a todo lo anterior incorporamos también fotografías (de archivo, familiares, de 

prensa, publicitarias), cortos cinematográficos (noticieros, documentales, películas 

de ficción), videos (documentales, publicitarios, académicos) y en general 

ct,Jalquier tipo de imagen, el contexto puede complementarse mejor. No podemos 

materializar el pasado, sólo podemos leer los rastros que éste nos ha dejado. 

Félix del Valle distingue dos tipos de atributos en la fotografía, aplicables a 

cualquier imagen: el biográfico y el temático. El biográfico se refiere a todos 

aquellos datos técnicos y de autoría, que si bien son muy importantes, suelen no 

conservarse en muchos casos. Siempre va a ser importante saber quién es el autor 

de una foto pues ello nos ayuda a profundizar en aspe,!Xos de tipo cultural, social y 

económico que son claves para cualquier investigación. Como ya se ha dicho, 

desafortunadamente estos datos en algunas ocasiones son difíciles de obtener. El 

segundo de los atributos que Del Valle le otorga a la fotografía es el temático, en 

el distingue tres ramas fundamentales: lo denotado, lo connotado y el contexto.5 

4 Cfr. Mraz, John Ensayos sobre historia gráfica. , Del Valle, Fellx El análisis documental de la 
fotografia. y Thompson, Lanny La fotografía como documento histórico ...• 
' !bid. Del Valle 
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. ' ' 

La denotación en la fotografía es todo aque11~·_que .es "perfectamente 

reconocible por su caracter físico: personas, automóviles, inlliuebles, ropas: ~te. Lo 

connotado es a'quello que el observador asocia a partir efe lo ~en6"t~do:'cuestiones 
. religiosCls, . movmdad urbana, manifestaciones po1ít1c~~:· eii~r~!:'otras: é1 . último 

aspecto es el é:o'ntexto. •'.' > >: '·• 
Ún Júrnerpaso para contextualizar uria fotogr~f~? es la ubicación física y 

, temporal: i:Üando nosotros sabemos cuándo y én dó~de.fÚe producida la Imagen 
- ' ) - ·-.-.- •. •,,. ··- ·• . . - ' • 7, -. ·;~, . ·' -~ ' 

.'logramos andar nuestra Investigación. Partiendo de ello, lo que sigue es asociar la 

•1,,'.,agen'·'~Cln\~tra~ fuentes: bibliografía, map~s; ierles fotográficas, materiales 

ciii~mat~gráft~os, documentos oficiales,' entr~vi~tas, he~erografía y demás. Lo 

,i~p~rtánte es incorporar a la imagen como d~cÚment~ de la memoria social y 

, política que estudiamos. 

La contextualización de las Imágenes nos permite salvar algunos problemas 

que el documento puede generar. Entre ellos John Mraz distingue tres: a) buscar 

una síntesis estética, b) tratar de leer y analizar estados psicológicos o relaciones 

interpersonales en la foto y e) construir una nostalgia en lugar de una historia. 

Ese sería el camino para llegar a profundizar en el trabajo con las miles de 

fotos que pueden despertar nuestro Interés. Rompemos la nostalgia y nos 

concentramos en los procesos. 

La clave fundamental a _la hora de trabajar con la imagen es la capacidad 

para cuestionar; cuando un Investigador puede generarse preguntas a partir de la 

lectura visual está dando un primer paso para superar el uso Ilustrativo de estos 

documentos y posibilitando su incorporación como fuente activa de la 

Investigación. 

De las Imágenes podemos obtener un sinfín de información; algunas de 

ellas nos revelan datos concretos sobre nuestro tema de investigación y otras nos 

ayudan a entender el contexto de la misma. En el caso del trabajo sobre el cine 

Hipódromo Condesa la imagen fue fundamental; en algunas partes es ella el 

principal argumento para la creación del discurso histórico; ejemplo de esto son los 

apartados titulados "El triángulo de Tacubaya" y "La casa de la familia Mler", 
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donde una parte importante de la información se obtuvo a partir de fotografías y 
planos, que son fuentes gráficas insustituibles. 

Es importante.señalar que en el presente texto sólo se inciuyén álgunas de 

· las imágenes obtenidas durante la investigación, otra . buena cantidad de ellas 

coristituyen 'el . respaldo informativo que poseen diversos argumentos de todo el 

. trabajo; sU irnpórtancla radica en el hecho de despertar la curiosidad y, corno ya se 

dijó, generar. el planteamiento de preguntas a partir de ellas. Corno dice Lanny 

Thornpson "La fotografía es un texto en busca de interpretaciones".6 

El trabajo con la imagen en el marco de la investigación se refleja en el 

texto escrito, sin embargo, nosotros tenernos que tornar en cuenta un segundo 

aspecto que es el de la producción audiovisual que, corno ya se ha hecho mención, 

se nutre en buena medida ele esta fuente de información. 

El otro aspecto a .ev~luarrespecto a la imagen es el de su incorporación en 

la producción del docu'mén.tal; c~ando, corno en nuestro caso, se ha trabajado con 

los documentos y@al~~ 'a lo largo de todo el proceso . de investigación, la 

incorporación de~~~to~·aL.'dfscÜrso (guión) se···pÜedé; h~cer .ele forma más 
.. . ' - " -: .. ,. '~'". , •. ' ' ··e.. -- . . . . - .. - -- - . - - . - . . . " . . -· - - : -- :, ' 

responsable; se.sahe :con certeza. el. por• qué. de un~ imagen; dejando di; lado la 

. ilustració.~,•. pr~~l~~;·5:~:fi9n .. en· ~uch.as • ~.r~i~;~i~j};~i~.*~:".~~.;,~~~i\~~~~~f!ª6ª'gunas 
precision_es;:· ·• ., .. ~: •=·· .·· · y•;:;• 

un.a de ias\1entajas dé la producción de un documentales que te facilita la 

incorpórációncfe todás las imágenes obtenidas a lo largo del proyecto; en el video 

se pUecfen incorporar fotografías e imágenes en movimiento que por razones de 

espacio Ó c:lé for~ato no fue posible integrar al trabajo escrito. 

No obstante, cuando realizarnos una producción audiovisual algunas veces 

el discurso ,que determinarnos en nuestro guión no encuentra su contraparte en 

'imagen, es decir no hay imágenes concretas de lo que estarnos señalando, por ello 

· es común caer en la mera ilustración. Para evitar esto, es fundamental siempre 

tener en cuenta los procesos sociales, ya que en ellos seguramente encontraremos 

6 Thompson, Lanny (1992-93) "La fotografía como documento histórico ... ", en Historias, 
Universidad de Sonora No. 29, Octubre de 1992- Marzo 1993, México. 
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reflejos de lo que los casos particulares no aportan. En esos casos apelaremos a 

los "contextos sociales'; es decir, a imágenes que si bien no son del todo rigurosas 

con respecto al tema, sí lo son con respecto al contexto del mismo. Por ejemplo, si 

hablamos del público que asistía al cine Hipódromo Condesa en los años cuarenta 

y queremos denotar su forma de vestir o alguna otra cosa, tal vez no tengamos 

una Imagen del Interior de la sala del edificio Ermita, pero la tenemos del interior 

de algunas otras salas de cine de la ciudad de México.e~ ~sos mismos años; en tal 

caso podemos usarla como ''contexto social"~ue~.s~bemos que no variará mucho 

con respecto a lo que sucedía en nuestro objeto de estudio. 

El tratamiento de la Imagen hasta aquí referido es aplicable sobre todo a 
: . _.. •", ', -

docume.ntos qu~.fu7ron •. creados antes de que arrancara nuestro trabajo, es decir, 

a todas aquellas lmágE!ries quese encuentran en los archivos ya sea públicos o 

privados: sin e~bargo, hay otfo tipo de Imagen que se incorpora a nuestro 

trabajo; la que nosotros mismos creamos durante la investigación; Imagen en 

video o fotográfica que utilizamos en principio como apoyo para llegar a nuestras 

coricluslones y que después Incorporaremos a la estructura del documental. 

Los nuevos registros 

El trabajo de Investigación sobre el cine Hipódromo Condesa desde un 

principio contempló estudiar lo que en la actualidad sucede en esa sala de cine, 

conocer cómo se comporta la gente, quiénes van, de dónde vienen, cómo llegan y 

demás preguntas que ya fueron contestadas en el capítulo anterior; sin embargo, 

en este momento lo que queremos destacar es el importante papel que el trabajo 

etnográfico jugó parapoder sacar aquellas conclusiones. 

Cuando asumimos el papel de observadores ante nosotros se sucedieron 

diverso~: hechos ~ue nos hablaban de la dinámica social que se da en el cine 

. · .· Hipódrorrio Condesa y calles aledañas. Es así como surge la necesidad de hacer un .. ---------- ---- -

registro, en principio fotográfico y posteriormente en video, para analizar esa 

· rela.cióíl qúe se da entre la gente y el lugar. Una vez más, como en el caso de la 

. Imagen de archivo, estos nuevos registros, en principio, se vuelven documentos 
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que con el trabajo de investigación se transforman en ricas fuentes de información 

y posteriormente, ya estudiados, en material incorporable a la producción 

documental. 7 

Es importante mencionar que el registro de aquellos aspectos que el tema 

requiere se debe realizar conforme la investigación va m~clúi-ando; ~s decir, 

primero debemos conocer a fondo el lugar y eÍ tema que vamo~ a reglstrar para 

que a la hora de efectuar nuestro trabajo n~ caÍ9all1os e~ cónfu_siones y nos 

atiborremos de horas y horas de video o acumulemos cientos de fotografías q.ue 

posteriormente implicarán una mayor dificultad para analizar la información y, a la 

hora de hacer el documental, requerirán de mucho tiempo· de calificación previa a 

su utilización en el producto final. 

La principal ayuda a la hora de elegir el momento y el lugar adecuado para 

poner en marcha una cámara de video o cualquier otro aparato utilizado en el 

registro audiovisual es la investigación que tenemos como respaldo y la constante 

observación de nuestro objeto de estudio. 

SI sabemos observar podemos explicar o interpretar en el marco de una 

disciplina y así avanzar hacia la presentación de resúltados·; en nuestro caso el 

trabajo de campo seHevó a cabo en el cine Hipódromo Condesa y en el cinemex 

WTC; asistir constantemente .a estos sitios fue la_clalJe para preparar el momento 

en que se lniciÓ la captura de registros vlsúales. "El conjunto de la investigación 
' .· . " ._.,,.·.•- •' 

científica realiza.da previament~ proporciona un marco dentro del cual teorías, 

métodos y aproximacio11es són: selecd~nadas y modificadas en un proyecto 

concreto de investlgadón".ir 

El último aspecto a·tomar en-~LJenta a la hora de crear nuevos registros es 

el del lenguaje audiovisual; no se debe desdeñar la importancia que tiene el hacer 

encuadres y, en el caso del video, movimientos de cámara que estén de acuerdo 

7 En este punto hacemos mención a los Importantes aportes de Malcolm Collier, que sirvieron para 
aclarar algunos aspectos sobre el registro audiovisual en el marco del trabajo etnográfico. 
8 Rollwagen, Jack R. (1995) "La función de la teoría antropológica en el cine etnográfico", en 
Imagen y Cultura, perspectivas del cine etnográfico, Biblioteca de etnología, Diputación Provincial 
de Granada. p. 337 
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con lo que el lnvéstigaé:IÓ~ pretende dar a conocer; .estos aspectos .Facilitan. el 

trabajo de eval~aciÓn del material y facilitan su Incorporación a la prÓducción del 

. documental cie divulgadón>E~ impÓrtarÍte mencionar que .en muchos c~sos, para 

. quienes no saben nada clel tema; Jna bu~na Imagen puede aclarar alguna duda y 

una rTlala distorsionar su comprensló~. ' ' ' ' ; 

Evaluado el papel de la Imagen, tanto la que se localiza en archlvÓs como la 

. que se crea a prÓpósitÓ de' la· .. i~v~stlgabÓn, lo qi:ie .. prosigue 'es· hablar. ~obre la 
,- · . •.'O', : ¡• ·· 1 ··-' " •• -. "'.• • ·- '' 

creación del discurso y su póstericir Incorporación al guión; tan fundamental es lo 

que se· .ve como lo •. que <sei:cilce.' En 'n~éstro •• c~so ~I ·discurso· .. sÓbre. el 'cine· 

Hipódromo Condesa: 'es~rítoV'iJost~/1of~e,~te visuaC toma en.cJenta lo i:lú'e las . . - . ' -' ·. . .. .·. ·:~ . : ';,. . ~ . _, - - . - - . . . ,, .. ' ... - -

fuentes "fr/as" o documentales nos dléen. (toda fuente de Información .diférente á 
lo rescatado directamente de las pers~iia~}yloquélas f~entesn~¡vJ;'.'nos r~vel~ri 

·(testimonios orales de personas involucrada~ ~neí tema tratado). , . . . . 
-./· 

.-_'.:·'·" 

El discurso compartido .. ··.·.····•··· :.''.'.;.·'· 
El segundo aspecto a evaluar como parte del trabajo'clé~tnvéstlgaclÓrí y de 

la futura producción audiovisual es el tema del. dlscurs~/: í~'~: f~r;;:;}'t~~ que 

explicamos o interpretamos el tema del cine Hlpódrciino C:o~d~~~Y;E·~~~s:t~\sk~tido 
tomamos en cuenta dos ramificaciones de un mismo tronc6;;i:)bi\'t;~~~~~~~·1~ que. 

''"" ' - ·····'~ ,·, ,. -.· ..... 

nosotros escribimos de forma inédita y posteriormente se relatara en ~I video y por 
otra lo que otras voces nos revelan. '· · '. · .. · ' . ·:::,, '•,¡:;'{ ,., . 

En el trabajo escrito se incorporó lo que al resp~¿to del t~ma tenían que 
. . - ··~ - . 

decir personas que de alguna u otra forma se vieron involucrados en alguna etapa 

de la historia del cine Hipódromo Condesa, sus· voces fueron integradas al 

argumento sobre todo en aquellas partes donde rescatamos lo que vivieron los 

primeros espectadores del viejo cine de Tacubaya; voces que revelaron 

información imposible de obtener por otros medios. Al respecto cabrían algunos 

apuntes sobre la metodología de la historia oral pues consideramos fundamental 

hacer una separación entre el trabajo de tipo periodístico y el trabajo de 

Investigación histórica. 
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Las entrevistas de historia ,oral nos p~rniit~n acercarnos a las personas de 

manera más íntima, no es : u~ Úatl~jo hecho al ritmo acelerado que algunos 

géneros peri~distlcod demandan, pe)~ eÍ~<lritrario es un encuentro concertado y 

preparado con a9uel'1C>s i~fo;~aht~s :CiLe,. por la cercanía con el tema de nuestra 

lnvestlgaciÓn/sentimo:; nÓs pller:f~i{~e~el~r, éldarar o confirmar la Información que 

veni.mas· obteni:ilcio alolarg'o,de ~l1é~trohabajo. 
... . L¿ ~rlncl¿~¡ ap~,rt~c¡ó~>de 1~·, iílstoria ami es la construcción de una fuente 

·. q~e · a1. seí ~Ónfr6Át:acia C:C>n ot~á~\~;,.· J~:rri~rcri so~1a1 general. puede ser de gran 
,_ . ' . '·.. - : ·,,. ~.. ·. ~ ·,,: . ,• ·' . ': ; " ,.~:. · .. ;.,,- ... , ,.' ;,, :·" ·,,; __ :.. , . - ·' .. - . . " . . ;; . ,. . > . : .. : 

··valía; las·rélatos"orales\'p~eden'{llen~rlÍlléé:os'~·rio :cubiértos•por afro .tipo· de 

docÚinentos/s6bré to'c!C> en ih~~itiga~ioneS'i:Órí'.personas· 'e) comÚnidddes que la 

hlstori~ oficial desdeña. · . •( •· ~> ;;;"Y.'.,:. · 
. Eri nuestro caso la realiza¿ión; de ~gt;~~i~~~s focalizadas sobre el tema del 

cine Hipódromo Condesa ~os p~r~ltiÓ'.~ol~er, de la mano de los recuerdos de los 

entrevistados, a la Ta~ubaya ·d~·IÓ~ años cuarenta; sus narraciones sobre lo 

aconte~ido en el viejo ·. bar~io ~ev'elan el movimiento de la gente, la vieja 

arq.uitectura, las ya desapareddas diversiones y demás temas que, en su conjunto, 

nos ayudan a formarnos una idea de aquella sociedad; como dice Linda Shopes 

"los proyectos de historia. oral·' comunitaria tienden, por estar organizados en 

general en torno a a~pllas' cat~gorías sociales como el trabajo y el descanso, la 

familia, la iglesia y la. cC>lll'úllidad, a sugerir que la experiencia individual de Ja 

gente no es realment~ lndl~Jd6~1 sirio soclal".9 

Las fuentes tradlciÓnal~~ el~ Í~fOrmación poco tenían que decir al respecto 
, . - .. ,. .• - ·-··r· .... 

del cine Hipódromo Condesa; seha.~lábá,cl~ suarquitectura o de su cartelera pero 

no de la experiencia que sé vivía cuando se entraba en él ya que la gente no 

estaba pr~sen!:é; es por ello qUe la historia oral cobra importancia pues como lo 

dice Gwyn Prlns ;.c~and~ ·no . existe la escritura o prácticamente no se halla 

9 Shopes, Linda (1993) "Más allá de la trivialidad y la nostalgia", en Historia Oral, Instituto 
Mora/UAM, México. 
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presente, las. trad.iciones ·orales han de llevar el peso de la reconstrucción 

hlstórica". 1º 
Las entrevistas de. historia oral necesariamente requieren una preparación 

previa al. enc~ent~o con los Informantes, hay que tomar eri 'clienta que "los 

fragmentos de. elatos acerca de cualquier aspecto de la ex~~ri~n~Í~' 0 humana 
pueden ·llegar a •• ser esclarecedores, Ja falta de atenclón\cufd~dosa 'a. lo. que 

repre~enta~-éstos det¡;ll~~. en su conjunto, da por resÚitaci():¡~fo~~adón trivial, 

queat16ofra .y no' ~clara"11 ; saber sobre el tema es fo~ci~'fnentai pues así 

· obtendremos un mejor resultado. . • >/ <: <' ??·>.\'. 
. Como parte de la preparación previ~ ~\(;i.~¿alÍ¿~¿r;sii<~~ entre~istas de 

historia oral sobre el cine Hipódr~m~.c6~cie~~.5~:'.tr~lJaj6·eptiá'''b"úsqu~da de 

·imágenes del lugar y sus airededon~s; ¡;5 ;,{at~;lá1~¿'.v1~Ü~1es~'sb'ii'1un~ herramienta 

muy valiosa pues detonan los' recuerdo~;de la g~nt¿::. l~~'fotoi.'t~"p~rmite~ discutir 

sobre lo que en ellas se ve, la Ímag~ri des~lerta a la ~e~o;i~Jci;'i;rid6 a:nUestros 

tres· entrevistados les mostrábamos las fotografías 'cÍ~:::¡~''t~leja: ':facubaya 

inmediatamente asociaban datos, recordaban personajes. y ria'ílr~g~~·~~é¿dotas; al 

respecto es notable el caso de Betty García que llegó a rec~86~~;~ji uhá Imagen 

la vieja casa donde vivía, hoy desaparecida; ese es un ejerii~1g·§~";ci~o~strucción 
directa obtenida a partir de entrevistas hechas con apoyo Vlsu~mJ~: '. . 

"Esto nos da un movimiento de lo general a lo partié:ÍJJcir,.y vÍceversa con lo 
• ••'•''',.•"e".''' 

cual recreamos el contexto. Recuperado lo particular po~emos''procéder a construir 

una historia más general";12todo ello con la lncorporcÍ~ión c~nstante de otras 

fuentes de investigación como respaldo, pues ningún documento por sí mismo es 

del todo confiable. 

La historia oral no es la excepción ya que lo dicho por las personas puede 

estar equivocado, por ello es necesario confrontar las entrevistas con otros datos 

que se tengan respecto al tema. No podemos olvidarnos del acontecer general, se 

10 Gwyn Prlns (1994) "Historia oral" en Formas de hacer historia, Ed. Alianza, Madrid 
11 Op Cit. Linda Shopes (1993) 
12 Op. Cit. John Mraz ( 1985) 
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debe ir más allá. de la historia oral como fuente única ~ del~nálisl~ aislad~ ~e la 

comunidad; los. cambios en·. la comunidad no son sirnple'meiÍte internos, al 

rebasarla, ~emes a la comunidad en un cOntext~' ;nás a~plio.: Por es6 es uná 

tr~mpa decir que se hace historia oral cuando el 'únich trabajb"qu~ se lleva a cabo 

. es el de ordenar o en algunos casos redaétar los t~stimo'~ios ~portados pOr la 

gente, olvidándose por completo del análisis que implica una investigación social. 

:"No se debe presentar una divagación en nombre de "dejar que la gente hable".13 

Lo escrito a partir del trabajo de investigación sumado a la riqueza de las 

fuentes orales dan como resultado ese discurso compartido producto del trabajo 

conjunto del investigador y la gente. Después de todo todos formamos parte de un 

mismo grupo social. 

Una vez abordado el tema del discurso lo que prosigue es determinar como 

lo expresamos; además de la palabra escrita, en nuestro caso contemplamos el 

formato audiovisual, formato que entre otras cosas nos permite la recuperación de 

la historia oral en su máxima expresión: con sus silencios, con sus pausas, con sus 

gestos, con sus sonrisas y en general .con todo aquello que el rostro y la expresión 

humana es capaz de producir. 

. Para nosotros es importante dar a conocer nuestra investigación, divulgar 

los resultados obtenidos y en .la medida 'de lo posible llegar a la gente, 

comunicarnos. Buscamos traspasar 1.os muros Institucionales. 

Apunte Final 

La imagen y el discurso son las dos claves fundamentales para que una 

investigación social pueda derivar en un producto audiovisual, cuando éstas son 

atendidas de forma rigurosa a lo largo de todo el trabajo, desde su presentación 

como proyecto y hasta la exposición de sus conclusiones, podemos obtener 

materiales que fácilmente responden a necesidades académicas y que también 

pueden ser presentados a un público general que en muchas ocasiones, como en 

13 Op. Cit. Linda Shopes (1993) 
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el caso del cine Hipódromo Condesa, es quien directamente s¿ vehívoluc~ado en 

los procesos sociales abordados p~~ Íos' Í~vestig~dore~. 
No s~ d~berí desderlar las posibilldádes qu¿ los m'~cli~~'de c~munlcación nos 

aportan, al c~icÍarla'forma en'que emitimoslosinénsajE!~h~~~IT1os un compromiso 

con nuestra .sociedad. No es valido hablar sin fundament~s\t éaer en lo trivial; al 

optar por la investigación social colllo fundal'llentb' de nuestros mensajes 

asumimos una responsabilidad cuyo fin Último es comprend~r mejor el. mundo en 

que vivimos. 
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Consideraciones finales 

Las ciencias sociales en su conjunto nos permiten la elaboración .de trabajos 

que, corno la presente tesis, plantean la integración d.e. teorías . y metodologías 

propias de distintas disciplinas en un solo documento. Al Incluir en un proyecto los 
,.·.. . . . . } 

aportes que la historia, la antropología, la sociología y' la· é:.ornunlcadón nos otorgan 

consolidarnos nuestra investigación y abrirno~ IJ~'.S'éí ~J~ ~ÍaboraciÓn de otro tipo de 

productos que, corno los audiovisuales,.perrnitenla divulgación de lo estudiado. 

La Investigación sobre el cine Hipódromo Condesa· nos permitió reflexionar 

sobre algunos aspectos fundamentales para ~ntender la evolución de la exhibición 
·.· ' 

cinematográfica en la ciudad de México y también para afianzar algunos conceptos 

que consideramos básicos a la hora de planear la realización de un documental. Al 

respecto de ello expresamos algunas consideraciones. 

La exhibición cinematográfica es una actividad que llegó para quedarse en 

el gusto de las personas, la co.munión existente entre la gente, las películas y los 

Jugares donde se proyecta prevalece hasta la fecha. 

Ir al cine es una actividad que desde la llegada del invento y hasta nuestros 

días es vista como ,üna ._combinación entre el ritual y la magia. Entramos, 

caminamos hasta la but~c~; .• ·rios sentamos y esperamos hasta que las luces se 

apaguen para dar pi~:·a'\'/p·royecclón de una película y a partir de ese momento 

nos lnvolucram~~ ~~é::~~~ hi~toria que en muchas ocasiones es un reflejo de 

nuestra realidad. Así' I~ . had~n nuestros padres, nuestros abuelos y, con algunas 

pequeñas diferen,cias, los padres y abuelos de ellos. 

Lo que cambia es la arquitectura y los aparatos. Tacubaya es un magnífico 

ejemplo para entender cómo se dio la transformación de las salas de cine, o mejor 

dicho, de la sociedad que las ha construido y las sigue construyendo hasta 

nuestros días; de hecho, lo que sucedió en el caso concreto del cine Hipódromo 

Condesa nos permite afirmar que los cambios siempre responden a los intereses, 

en su mayoría económicos, de los propietarios de los inmuebles y que estos a su 
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vez imponen nu~vos model~~ que a la postre termi~an siendo aceptados por las 

personas. 

Las viejas constíuéc::ioriés, sin Importar su valor histórico o ár.q~itécl:órilco se 

han ten1cio qÜe,áclaptar a 10 que e1 paso de 1os años ies dem~n-da(.:unalleZmas e1 
¡· ,· ·: ... ·• .. -· :·.') - / ' ; · .. ;;_ -.. - ·-- :;"/·:,-,>.-,.;_ _-,.,':·----,; •. :·.· . -; 
ejemplo lo encontramos en nuestro objeto de estudio, pue.s én e¡1u.g~r en el que 

se co~struyó el ·edificio Ermita, albergue del cine tjÍpódro~ó}~n-~~s~~·,.~e;d~struyó 
un \11ejoporta1,que más allá de ser representativodelaafqti'it~~It'~~¿1á;¡2cfe~k.un'·• 

. .. :.., .· _·. - ' ... <~·.---'<~:·:_.::~>·~· ·;;<i-:"t:f·".::··~-~~) .. :~?f<·~~ :··"" :.: /' ·:" 
referente para toda una comunidad. El derrumbe vino cuár)do;económlcamente se 
volvió un estorbo. · .•... •.··.• ... ',}·' ;·,.~~,,:/})~¡;:;.·~~;/t ÚY· . 

,, '<;.:· ;·<::-::~<.";'.'; :_,.-.; -. ·· .. ·-. 
Lo mismo pasó con los v1eJos palacios clnemafográficos; 'todos aquellos. 

I~muebles construidos a partir de la désada'd~.lós t~eillta donde se e~trenaron las 

más Importantes películas·. de nuestra :dnen{atografía y donde la gente de Jos 

barrios tenía un refugio para div~ítl~s~'t:árnb1én dejaron de existir. Uno tras otro 

fueron cerrados y en muchos 'casos desaparecidos porque las personas ya no los 

visitaban. La televisión, el video.:¿· eÍ 'descuido son algunos de los factores que los 
' .. , . . . 

volvieron obsoletos y bajo ese' pr~texto los dueños del dinero decidieron olvidarlos 

para dar paso a una nüeva Jorníul~, los cine multiplex. 

A pesar d~ todh:tí~~ Jn lugar que puede contarnos la historia en su 
·. ., - _. ·.:.:·"-· .,;: '. ' . 

conjunto. El cine Hipódromo Condesa nació gracias al impulso que los viejos cines 

de Tacubaya le dieron, abrió sus puertas como uno de los recintos más modernos 

del país, ci1'0 funciones por más de 50 años, cerró sus puertas a principios de los 

noventa y volvió a la actividad dividido en seis salas a finales de la misma década . 

. Se puede decir que vivió todas las etapas. 

SI buscamos respuesta a tal acto de supervivencia la encontramos en la 

gente, son las personas quienes lo mantienen vivo. Desde hace años en Tacubaya 

y en general en todo el poniente de la ciudad se sentaron las bases para hacer de 

esta sala de cine un referente que satisface nuestra necesidad de entretenimiento; 

es por ello que sigue teniendo su público fiel, a pesar de la ofensiva comercial y 

publicitaria que representan las nuevas cadenas de exhibición cinematográfica. 
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Otro aspecto digno de destacar es el papel del edificio Ermita, porque si el 

cine Hipódromo Conde~áno estuviera en sus entrañas tal vez ya'no existiría y muy 

probablementeh~b~Ía éo,rrido la .suerte de sus vecinos de Tácubaya¡ recordemos 

. que el cine Carrusei'y el cine Cartagena se volvieron co~ercios y el Jalisco por 

muchos áfios fue:~ncentro religioso. De ahí el valor dé' la obra del arquitecto Juan 

·.·segura;,,<' ,~, '. .· 

; L( IÍistorla ,dél cine Hipódromo Condesa 11os ay~d~ a enten,der nuestro 

presenb( si/arquitectura. y la gente. que a él acudecargan 'consigo una herencia 

... ~~~!~,?it,ít~;::::: ~:~~: ~~: ~':ii~i~Z:~,;~~~i{~~r;:i:: :: 
··,lugar de. una. sala,•• hay seis y , que• Jos: empresarios son :u11a 'cadena que , controla 

· ¡~~Uebles e;, dÍfé~entes partes de la ciudaci:'.ia1'"~~mbi~~C:fÓX:d~:,~~r:;o ·~es~lt~do 
" -- . . <··.; ,··; > ;: ~ -:.·~ ... -: 

un lugar tradicional con adaptaciones que responden a necesidades de nuestros 

.• : tl~rnp~s. Una vez más Tacubaya y su cine s~ ádapt~;¡,;, ~I ;;bme~to histórico. 

~ cuando se ha llevado a cabo una Jnvestiga2ión a profundidad sobre algún 

tema, ~é:~mo en nuestro caso fue el del cine Hipódromo C~;,désa, y a lo largo del 

tr~bajo se h~ contemplado la Incorporación de documentos visuales y 

' a~dlovlsuales, estamos en posibilidad de consolidar los· argumentos y manejar las 

·. herramientas necesarias para la elaboración de un documental. . 

El papel que actualmente juegan los medios audiovisuales en Ja 'generación 

de conocimiento no se debe descuidar pues, como es sabido y registrado 'por otros 

estudios, en nuestro país no existe el hábito de la lectura y en cambio un número 

considerable de la población se divierte, informa y de alguna forma educa con la 

televisión, el cine, las computadoras y el video. De ahí Ja importancia de crear 

productos que aporten algo al conocimiento de nuestra sociedad y la 

responsabilidad que debe pesar sobre los investigadores que los elaboran. 

Con base en lo realizado en el presente trabajo podemos afirmar que el 

trabajo de Investigación es indispensable para crear un documental. Para nosotros 

esta es relación digna de tomarse en cuenta cada vez que se plantea un proyecto 

audiovisual que pretenda, con un rigor académico, exponer cualquier tema de 

J3<) 
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interés para nuestra sÓCiédad. No pCldeníos estudiar ningún tema si no tomamos 

en cuenta el contexto de la ~oi:Í~dad q~~ .la g~nera y. de la misma. forma no 
- • -._o_ ,-· • ,·.-.- . ' .• ·.,,··. .: ·• •·. . • 

podemos planteárnos la ·realización de ~uíl'.>documental sin contar con los 

argumentos que se gene;an ~ ·pa~ir d~ lá lrw~stigación. 
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