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INTRODUCCIÓN 

El cine es un medio que refleja el sentido paternalisla de la familia mexicana, ya que a 
través de él, se ha estereotipado la supremacía del homb1e sobre ta mujer, es decir, el sexo 
masculino rechaza la capacidad de razonar del sexo femenino, lo cual significa que siempre se ha 
concebido como un objeto sexual, que únicamente responde a las necesidades Impuestas por el 
hombre. 

Consecuentemente a ésto, el hombre y la mujer se ven obligados a actuar en el sentido de 
la definición. Eslo da lugar a un proceso cerrado, sin muchas posibilidades de cambio, sobre todo 
en el caso de la sociedad que vive replegada en si misma y que pretende mantener normas 
tradicionales e Inflexibles. De hecho los patrones sociales y culturales son el reflejo de lo real y 
seguramente uno de los elementos más reveladores de las tendencias del cine nacional, ya que 
durante los últimos 47 años, en su definición de lo femenino ha sido capaz de mostrar y·rescatar 
una serie de perspectivas cuya coherencia y continuidad permiten descubrir el lugar que corno, 
reflejo de la realidad social le ha asignado a la mujer. Además de permitir diagnosticar la 
estructura de lo masculino, de la familia, del mundo privado y de lo Intimo (sexual), tal corno son 
Imaginados y pensados por los realizadores. 

Ellos mismos dan estructuras famlllares·sexuales, históricamente. determinadas y. 
socialmente establecidas. Lo anterior justifica dH una forma sino amplia, si general del por qué t1c 
la Investigación entorno,at cine. ,sabernos el por qué, pero por medio de~~'.~:·_-_' ·L_;;.~;_:.'.;f _,: /'7~'.>:'.. 

""< :. . ,J ~.,,-. ·.·'·)',:. " 

Se. han· cStab.le.cido·Cuatrci. filmes c~raCteríStico.s:. dos· dé· 1943· y·"d~s: de~-.1990. :Al mismo 
tiempo cabe aclarar que el cine es. una industria al Igual que(-un ar:te,: y e~ nec~sa~io hace"r notar . 
que en los filmes que ser~n objeto de estudio !10 deberé _verse ninguna pref_erencia; sino más ~len 
una selección p'artlcularmcnte slg~iflca~iva ref~rente: a un.g'énero o a una.e,scuela:. · , · · 



Se debe considerar que no se trata de calificar el papel que juegan las actrices en In 
cinematograffa nacional, ya que de sobra sabemos que exlslluron varias artistas que jugaron 
"quizás" un mejor papel dentro de este medio y que de ningún modo las actrices fueron elegidas 
como representantes generales de Jos roles femeninos, sólo se tomó su representación (Maria 
Candelaria, Julieta, Angel a Grajales y Maria de Pa11ida) como el eje para determinar, el rol sexual 
de la mujer, y de ninguna forma se calificó la carrera artlstlca de dichas actrices, sino solament~ el 
papel que Interpretaron. 

Los objetivos que se lograron cubrir fueron: el identificar. y jer~rQ·u1;~~··1¿~<~l~~·eilÍ~s. 
utilizados en nuestro cine, que condicionan y estandarizan el papel. de. la mujer en este· medio, asl 
como determinar el por qué después de 47 afias la mujer continúa. estancada en el papel dé madré 
o prostituta, del mismo modo se logró Identificar el rol sexual de la mujer.en· el.Cine me~lc~no a 
través de un a~álisis actanclal entre las producciones clne.matográf!~a:; de.~ ~4~ ·~ 1.sep.· · · ' 

En el estructurallsmo se utilizan fT!Odelos para estudiar la significación humana en su 
contexto, el modelo actancial de Grelmas pretende· ser una identificación de principios de 
organización relacional que produce significación. Este se ha·usado para analiiar los filmes por. 
tener aplicación en otro tipo de relatos y en. base a sus elementos que le permiten significar y 
detectar el significado del actuar social, debe entenderse el concepto como un Conjunto de 
categorias abstractas, interrelacionadas unas can otras de cierta manera más o menos constante, 
que se especifica, y nos ayudará a entender cómo es que las relaciones humanas "significan" y 
"dehmninan", y por tanto, cómo es que mueven a la acción dentro de esa estructura. 

Dentro de este· trabajo -se verá como lus conductaS económicas, sociales, culturales y 
polftlcas reflejarán la decadencia del cine nacional, asl coma la interacción de las mujeres con· 
estos factores, los cuales deter~nlnarán sU rol sexual dentro de este medio, ·y se podrá obse·1var 
claramente como el cine ha manejado y estereotipado el rol sexual de la mujer por más de 47 .. 
años. ' · ·-· · · · · · · "· ·, · 

'•:-. 

. !oda I~ pliin~,eadO\Jrlter1Cfrin-e111-~ ·será·. trat8db' ·~ lo largo' cte··c¡·~1c·a-·capitu10~:·· ~·~ ·¡~~~ c,;~1~s-· 
se: Verá a groSso moda·- el papel q"ue. ~a ·jug~do'.la. rriuJe_r,·. tanto 'e~'._la soci~~ad ·ca.in~ en· l~s: , 
diferent~s roles que e1. cine te ha Impuesto,· ésto será visto en el primer caPltulo. : · · · 

::•·.·. 

P·ar lo,que'.. re'.speCta al capltu.lo·:~egl;nct·o;'n0'.S~:t~8lará':d~ haCe·r :un·a;1á1iS1S c~mparaÍivo en 
t!I recorrido del cine mexicano, lmicamentc se hará un bosquejo de la hiStorJa del cine, de 1943 a 
1990 en los aspe~tos polllicos, culturales, religiosos {económicos. en la Jndustiia cinematcigrárica. 

En el capitulo tercero, se justifica la. elección de. los años y las pelfculas a analizar con el 
fin de que se pueda observar el por qué de dicha elección, en este mismo capítulo se presenlará 
una pequeila sinopsis de las cintas, para que en caso de que el lector no las haya visto, conozca a 
grandes rdsgos las bases del aniillsls, y como ayuda ·extra se presenta la ficha técnica de cada una 
de las cintas. 



Con lo que respecta al capitulo cuarto, se plantea de forma general el esquema ha utilizar, 
asf como la aplicación de éste en cada· una de las cintas elegidas, y también los resullados 
oblenldos de dicho análisis. En el úillmo capllulo se hace el análisis comparallvo de las cinlas: 

Maria candelaria (1943) vs. Por Tu Maldilo Amor (1990) y Distlnlo Amanecer (1943) vs. 
La Tarea (1990), en los aspectos socloeconómicos, rol protagónico y rol sexual, por considerarlos 
de mayor importancia. 





LA MUJER 



CAPITULO 1 

No es un contÍa senlido histórico o un aclo paródico calificar al cine de sexista, en cierto 
sentido el cine retomó su .entorno, plasmó y plasma Ja realidad de la mujer tal y como Ja percil.Ju. 
La idea de ."estudiar'' a la mujer por medio del cine no es por un afán revanchista, sino con el fin 
de examinar nuestra' formación y el proceso de nuestra reacción ante la aceptación del cine en el 
estancamiento de roles femeninos. 



CAPITULO ! 

Por naturaleza y definición, Ja cullura mexicana es una culluía Sexista+. De modo 
elemental, descansa en la convicción de que habiendo seres Inferiores, Jo que precede es explotar 
a la mujer. Octavio Paz, en El Laberinto de la Soledad, proporciona un excelente primer trazo u 
este pequeño documento. · 

Sin duda en nuestra concepción del recalo femenino Interviene la vanidad masculina del 
señor, que hemos heredado de indios y españoles. Como casi todos los pueblos, los mexicanos 
consideran a la mujer como un instrumento, ya de los deseos del hombre, ya de los fines que le .. 
asigna la ley, la sociedad o la moral. Fines hay que decirlo, sobre los que nunca se le ha pedido su' 
consentimiento y en cuya realización participa sólo pasivamente, en tanto que depositarla_· de. , 
cle11os valores. Prostlluta, diosa, gran señora, amante, Ja mujer transmite o conserva, pero no croa 
Jos valores y energfas que le conffa la naturaleza o la sociedad. Es un mundo hecho a la l_mag~~ ·. 
de los hombres, la mujer es un sólo reflejo de la voluntad y querer masculino. · 

11 Estas lineas de octavlo Paz, son en su don de sfnlesls, exactas. Entre nosotros' la· · · 
tradición prehispánica, que le conferia a la mujer un desdeñoso papel servil se mezcló sin ningún 
problema con la tradición. del conquistador. El primer elemento de acuerdo entre quienes· 
Integraron el arra_nque de_ nueslra nacionalidad fue el sitio reservado a Ja ~ujer. "_fO 

"A·partlr~e entonces se establece ya, firmemente, una visión del mundo que utiliza, en su 
exigt!ncfa'de supremacfa y privilegio para una clase y para un sexo de esa clase, represión moral 
y represiórl polltlca~ educación y gobierno. Concibiendo un orden de cosas d0nde la obediencia es 
la respues1a· pri~era que se exige ante cualquier situación, donde las nociones de honra Y virtud 
se is:itegran coíno re~puesta social y polillca. Durante los tres siglos de virreinato se fortalecen las 
eslmcturaS de _conducta patriarcales, que en lo básico conlinüan indemnes hasta nuestros días a 
través del principio vlnculador de las relaciones de poder en sociedad como Ja nuestra: la 
educación familiar. "t•I 

+) Se.cl&lill: Relali\'D al se11ismo (sexismo, act1tud discrlminato1ia de los hombtes en su ltalo eón o hacia las 
muje1eSJ. ' 

1) Carlos Monslváls. En ~AUPAD QE LA MUJER, p 104. 

21 lbldem pp IOS..106. 



CAPITULO 

De este modo, hablar de la mujer como objeto sexual es calificar retra·specllvamente lado 
nuestro proceso histórico: colonial, fonnalmente Independiente, liberal, revolucionario, pos y contra 
revolucionario, El reflejo es casi directo, y casi siempre sin matices por donde se le vea (\iloratura, 
radio, cine, televisión, etc.). La mujer como tal es un fenómeno de admitir y asimilar lo que la 
sociedad le atribuye. 

" Asi, las mujeres en todas partes de una u otra manera, han sictD condicionadas a sentirse 
secundarias, dóciles y complementarias del hombre, y nunca como seres humanos iguales o 
capaces. Tanto los hombres como las mujeres (pero partlculannente los ho1nbres), han fomentado 
este condicionamiento que es parte del circulo vicioso de distorsión y alineación que sUfren ambos 
sexos en la mayoría de la sociedad. La mujer nace con una imagen de si, demolida, tos hombres 
contribuyen a mantener viva esa Imagen distorsionando su realidad. "{3) 

Sin embargo es necesario recordar que en la historia las mujeres han sido apropiadas 
como objetos sexuales, tanto como progenitoras o como productoras. En efecto, la relación sexual 
puede ser asimilada al status de posesión, en esta última Instancia, la virginidad será sagrada por 
manifestarse como forma compleja y evidente a la vez del derecho de propiedad. 

" Inventada, dibuiada o desdibujada, la mujer puede asumir y encamar diferentes roles 
dentro de la saciedad: es la amada remota a la cual deben dedicarse reflexiones y reminiscencias, 
la no,vla pura, la madre abnegada y comprensiva que resphmdcce desde el dolor y la pérdida. Una 
de.las tareas principales de una mujer en nuestra sociedad.es ser un objeto sexual atractivo, y la 
ropa· y los cosméticos son los utensilios del oficio.' El consumidor principal es ·en realidad el 
hombre, quien consume a la mujer como una mercancla sexual. " (4) 

ALGUNAS GENERALIDApES 

" El cine como fábrica de sueños ha seivldo de diversión a mu~trns g6ne~aclones;·'en un 
principio fue diversión de marginados y de niños, ya que las clases acomodadas no to tornaban en ·· 
serio, para ellos era sólo una curiosidad que pasarla rápido de moda, y se decla ·que 'sólo la rBdJo 
podria competir por su auditorio, con la llegada de la televisión pi:!rdió muchos adeptos: El.trab3Jo 
en el cine es obra de equipo, porque en éste campo no vale la Improvisación, todo. debe ser . 
coordinado, en él intervienen especialistas de muy. diversas rainas del :.ai1e. y de ta técnica, 
llegando a tundirse ambas actividades. " (SI · 

3) Margau.!I Randal\, LA.MYlEB. p 9. 
4) Cactos Mons1va1ti, lMAQEN Y REALIDAQ DE LA MUJ.~. p 108. 
s1 Paz Octa~io. ~N LA OBRA PE OCTAy10 PAZ, pp 3-4. 



CAPITULO 1 4 

Sin olvidar que el cine se nutre siempre de: carpinteros, arreglos florales, decoradores en 
general para una pelfcula de carácter urbano o rural, actualmente ya utiliza la computadora para 
lograr algunos efectos en la pantalla. Lo que viene siendo un reflejo de la sociedad, porque se 
nutre de vivencias. Los artesar.os que trabajan en el cine adquieren nuevas experiencias con cada 
pelfcula, que a la postre ocuparán en otro filme. 

El cine, se puede decir, es un arte figurativo aunque no difiere de airas artes. La cámara 
produce la realidad con objetividad, o al menos, teniendo alguna parcialidad (blanco o negro) es 
capaz de dar mejor que ningún otro la impresión de realidad, de Imponernos la aproximación al 
mundo, de expresar el peso de lus cosas, de rodeamos con la presencia de los seres. En resumen, 
de ofrecernos un universo que está sólo en una imagen, pero no impide que penetremos a él. 

" En la calle y en el teatro vemos una escena d~sde un punto de vista uniforme y estático, 
con percepciones siempre lineales, invariables. Por el contrario en el cine se obseivará la imagen 
según la posición de la cámara que ocupe respecto al espectáculo que filma, veremos en la 
pantalla el fragmento de realidad que el cine nos muestra, con una aproximldad constanlernente 
variable. "l•I 

" Todavla hay más: el encuadre que en un principio trata de poner en relieve escenas, 
paisajes, una naturaleza muerta; va a convcr11rlo de pronto en un fin por si mismo, Incorporándose 
al arte de hacer que cante el espacio, extrayéndole riquezas, profundidades, annonfas que 
arrebatarán el esplritu, de igual modo que nos cautiva el equilibrio de las formas de una catedral o 
de un templa griego. El cine puede presentar un mundo al alca~ce_ de cualquier ·espectáciJlo. 
Cuando ha querida Imitar un mundo antigua, natural o teatral ha prodUcido fantasmas. " De esta 
manera la clnematoorafla nos dió a conocer tempestades, volcanes Cn erupción, resalló lo ocultO: 
la lágrima cuyo significado era desconocida en el escenario. " (7J · , ' · 

':: .. 

· LA LIBERACION FEMENINA EN MEXICO ;:;.::: .. ~.-·:¡ ';~ ',' 
·;_;.''" 

Entendemos por movimiento de liberacló"n da··ra m,·¡¡~r e1"q:::~~ .. 5~ lnlci~; e"n''Est8do~Ünidos. 
en 1966, cuando Belly Friedan funda la Nallonal _Qrgunlzatlon ar Womel1: Casi al.mismO tiempo 
surgen movimientos de liberación en luglaterra, Fra·ncla y algunciS añaS_ despliés en Méxicó, ltull8 
y en otras partes. ·" · ·'" · · · · · ,. ·, 

6) Go1ta1I Ca1los, EL CINE,- ARTE, EVASIÓN Y DÓLARES, pp B· 17. 
7) Béla Belanz,,;L.fll.M, p 19." 



CAPITULO 1 5 

Los primeros brotes de feminismo en México fueron en 1970-1972, principalmente en la 
ciudad de México, la presencia de mujeres en la calle en actos y manifestaciones era exigua a 
veces hasta ridiculamente pequeña· y abandonaron la fantasla del Zócalo lleno de mujeres y 
decidieron empezar por las provincias con pequeñas reuniones clandestinas. 

Pero a mt!dlda que se fueron organizando más y más entre ~!las, asistieron a reuniones 
con el fin de ingresar a la vida pública, pero hallaron más y más oposición por parte de los 
hombres de su propio hogar, la mayorla de los cuales consideraba cualquier actividad de sus 
esposas o nueras fuera de la casa como "pasos que llevaban directamente al adulterio". 

Los jefes de familia habiendo obtenido a su esposa, las velan como su propiedad, 
esperaban que trabajaran duro, dieran a luz a sus hijos, sirvieran a sus padres y hablaran 
solnmente cuanto se tes permitiera o dirigiera la palabra. En este ambiente, las actividades de la 
Asociación Femenina crearon una crisis doméstica en más de una familia. No sólo se oponían 
los hombres a que sus esposas salieran; las suegras y suegros se oponían aún más 
enérgicamente. Muchas jóvenes esposas que a pesar de todo insistieron en asistir a las reuniones 
fueron seriamente golpeadas cuando llegaban a casa. 

Un hecho que causó un despertar dentro de la sociedad mexicana fue el caso de la Sra. 
Teresita de Jesús de la Luz Presiado, cuando regresó a casa después de una reunión de la 
Asociación Femenina su marido la golpeó como una cosa natural grilándole "Enmendaré tus 
picaras costumbres", la dejó en muy mal estado. Al otro dfa ella se presentó en su estado y todas 
reunidas fueron a buscar al marido, se le abalanzaron, lo tiraron al suelo, lo patearon, rasgaron sus 
ropas, arañaron su cara, le jalaron de los cabellos y lo golpearon hasta ~ue no pudo respr~ar: 

1•1 ¿Oul~res ~olpea(, ~.h? lGolp.ear y 'd1ra1~a~ a t~da~ 6~?, . , 
Bier~. ve a 1~~0.1~·r a tu rTiadre y quizás esto le~sirva de lucció.ii. 

,.'.'-.~ ~ •. ·f 

O~vl~in~ílié,\~'.1~~tJ~~C'ió.1l.:~~ g·~~~~ár-~:· l~~-.. ~~-p'o·~~~ no i·~~;~·¡~·~· en ~n~S .cu-~ntas·s~manas. 
PerO habiendo· mostrado' su' Poder,' las·. inujeres no. tuVierOn -que' Qolpear. a cada hombre para 

prooresarene~leaspo~r~J·· · Í[• ,·::: ... ·:' .·\. ·" ( '•· 
· PCro e~io. P~i,·~itió"inHyórJihert~d·. v.·:~~to~~ni-1~ ~~·:'aióll~~s .. d~:l~s;.-~-r~·ye¿tO~ ¿;npren"did~~ 

en México.~ empezaron a·_u.bl~is~· d6.bates· Públi~os e1ü.1n· ~ar~o eflás_ge1~c~al y ~e le ·p~rrn!tió a 
algunos de los varon~s l~1teresados en._el .. carnbio de las. r.elaclon~s·~ntre los dos a·éneros a·portar. 
ideas, esto, causó ·gran 0 <=:ontrovcrsia .'en .. ·ambos·'..bé~~d~s ·y, se-_divldlero~ -~í! · L~ Asocf.ación ·. 
Femenina Y La Asanlble3 de t:einlnistas ~e MéxÍco, la Prim6ra ·aceptaba algunas cÍllicas vistas · 
por el sexo. masculino· y. I~ ~eounda no aceptaba más.qiJe' a mujBres. y actuaba ·aún ·con·rnucha 
aóresión; - .. · · · · ' ·· · , - -

•) Op. c1t. pp 12·~? 
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En 1979 y 1980 ya no se habló del feminismo sino de la liberación de Ja mujer, 
comenzaron a pedir cosas extremistas exigiendo por ejemplo la abolición de los nexos familiares y 
llevar una vida comunitaria en donde los niños eslarian al cuidado de la comunidad, o buscar la 
liberación de la mujer en las exigencias del embarazo y del parto a través de la procreación 
artificial. Por otra parte el exigir la legalización del aborto, defendiendo la Idea de dejar a la mujer 
decidir por ella misma. 

Muchos se sorprenden de que este movimiento de liberación surja precisamente cuando la 
mujer está más liberada, cuando ha conseguido, en el curso de este siglo, el reconocimiento de 
derechos secularmente desconocidos, la conquista de posiciones que nunca habla ocupado, el 
acceso a campos hasta ayer prohibidos para ella. Y también resulta curioso que el movimiento se 
haya iniciado y sea más vivo en los paises en donde la mujer se considera más independiente. 
Hay algo, entonces, no resuello, algo que está más allá o por encima de las leyes jurfdlcas, de la 
educación accesible, del divorcio fáctil, de la independencia económica y de la libertad de voto. 

La mujer de hoy ha alcanzado lo que las feministas del siglo pasado no pensaban ni 
siquiera en reclamar. Sin embargo el problema de la mujer está sobre el tapete, y un nuevo viento 
agita la bandera del feminismo, después de una tregua de 24 años, volverá a clamar toda la 
justicia y a reclamar todas las injusticias. 

LA MUJER EN PORCENTAJES (') 

Producción: Con lo que respecta al ámbito producllvo, la mujer sólo desempeñaba un 
17% como fuerza de trabajo, para 1975 era un 30% y en 1980 casi estuvo 
apunto de alcanzar el 50%, pero fue hasta 1991 cuando se aseguró que ·la 
mujer como fuerza productiva alcanzaba un 49.1 %: · 

Mujeres trabajadoras casadas : Del 17% . de mujeres trabajadorcis 
1e~ :~·~·gJ~:: ·~;· .. ·~·o/~ eran 

mujeres .·casadas,· en .1975 de ese 30% ·se" consideraba.· clue .lil 10.1% 
eran·muje~es c~Sad8~,. P.a·ra ... 1980 el-A~%· e~a. f!3presentado .. a su vez por .. un 

. ·.11% de mujeres:caSactas -y; cOn hljOs,- en .1991 ·· C1 ·,253·.'.de\las>:múJeres eran 
··casadas.·- · · ... ' ' ' ,. · , '· · ·: 

Salarlos: 

. : .:.~_: y 

s~ ~ree. quo.:.1a :m~Je~:. sigu~ ~:sierid~.ex-Pi~i-~d~··;, qu~·:~n~·de c:~d~· 10·,!luj~re~ 
logra gan~r. ~IÍ1 sal~~~ igu~I al.' del hombre,:.~es~rOpe~a~da,.·é1 ;~Jsmo .. rol.de 
trabajo. Liis. otras· n~eve ·gan.ai:t ·un:,.;~.alar.lo po~-·debaJo:.d~I- ~ombre __ alm si. 
desempe11an cl.rnislno lra~aj~. : · · - · --- · 
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Educación : Las mujeres también aventajaron a los hombres en la educación universilmia 
de menos de cuatro años: 10% de las mujeres estudiaban la carrera y sólo un 9% 
de varones; en las carreras de cinco años los hombres llevan la delanlcra por un 
2% ya qi1e ·ellos-. representan el 4% y las mujeres sólo el 2%, pero en contrasle 
el grado. de. doctOrados ·a mujeres también logró sobrepasar al hombre con 
un 9.3%. · , 

ReProducciórl : ." . El; aumento '.de la natalidad en los años de 1971 era aproximadamente de 5 a 
8 hijos 'por, familia; en '1980 la tasa de natalidad bajo gracias a la fue~e 
,carnpaña de planificación familiar, logrando con esto que las familias pensaran en 

,· S~10-U110'.'o':dos':.hijos, pero esto no se ha logrado por completo ya que aún 
en~1990-se encuentran famlllaS con más de dos vástagos. 

: "·- '<·~---·--·.-.:,·-

LA MUJERVlsiAF·o~ÜN ME~ibOEci:iMUNICACIÓN <EL CINE> 

ccirl ·ros a·íltecedf3;1t~S·á"ñte~- meíl.d0n8dós .. áCerca .. de la mujer en nuestra cultura estamos 
listos para con"siderar una deflnlció~- qiie ·s~rá -litil p~ra_ an.~lizar _la variables cullurales que afectan 
o determinan las b·asBs del clné en el estanC8miento de los roles femeninos. 

:· . .,,·. -

Él SexisniO reOónienO 'deíri8s1adO. vasto;'. sólo- es··apreclable e"n términos muy generales. 
Cualquier ln.daga~ló.11 s,obrc ~I en_ esta etap~/ c?rre el riesgo ~e volverse simplista, de no evadir los 
lfmiles de u~ nu~Vo lug~r ~orTiún.-El .. camp~ que el té~mino cubre.es amplísimo, el predominio de 
un .sexo. ·(y. 'de :·qUiene~; ·~eíltro: d_e,.~Se_.-.sexo,:-.se _ajustan más aptamente al esquema del 
denonlinarior,: a'~fas ··caíaclerfstiCaS-.nec~sar!a.s del ejercici.o ~el poder), la preterencia de la 
sociedad po(ese sexa· •. · 1a_transformaclón de una' infer.lorldad real, la atribución al sexo dominante 
de cualquiér rela·~lón perso!'lal privilegiada, 'e1 énfasis de. mando en las· relaciones personales de 
fndolc sexual; dan las primeras premisas claves para que el cine retome el sexismo, como su 
ayudante principal. , , , , · , 

El cine·sojuzgadora:n,ente, divide el m~rl"cto en ~o;~s (ai igual que 10 hace la.sociedad) lo 
masculino y lo femenino, y le atribuye a cada rol caraclerlsticas que tia observado en su entorno, 
que deben cumplirse fatalmente. Lo femenino dlsjlondrá por eje·mplo de: ternura, respeto, recalo, 
paciencia, dulzura, Intuición, abnegación, resistencia al dolor, pa.sividad entregada, inercia, falla de 
iniciativa, frivolidad, la incapacidad de avenirse "con la hlstária, la decisión de entreVer la realidad a 
través del chisme; todo eso y más el cine se_ encárgara. de plasmarlo fielmente en cada una de sus 
cintas, ya que aparecerá la mujer con mas de una dü las características antes mencionadas; el 
problema del cine y por lo tanto de la socle.dmt,·. es que·se encuentran con los ojos tapados y creen 
que aunque haya cambiado su ent~rno, para ambos la mujer sigue en el mismo papel o en el 
mismo rol. · 

• Joan Jordan.~óo de las mti1e1vs, Vol. 1, núniv10 3," Ed. m~lo, Mé.1ico O. F., 1968, p 8. 
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El cine se ha encargado de estandarizar los papeles femeninos en cuanto a su rol sexual, 
pero no sólo en eso, sino que cada vez es méis vlslo que el rol de la mujer ocupa un papt!I o rol 
menos importante dentro de las cintas comerciales. Durante los últimos 47 años, muchos análisis 
sobre el número de hombres v mujeres en los medios de comunicación, han determinado el hecho 
de que los papeles masculinos superan a los femeninos por un margen considerable. Pero 
hablemos de la clnematografla mexicana: en donde el margen es de tres a uno, la determinación 
se hizo en la década de los cuarenta y sigue siendo válida, asl como lus términos de la distribución 
de los papeles principales, tres de ellos se destinan a varones por cada papel que desempeíla una 
mujer. 

Existen ciertas diferencias en las cifras según el tipo de pellcula, por ejemplo en las cintas 
de lipo cómico se prest!nla aproximadamente una mujer por cada hombre, pero en las de carácter 
policiaco o de suspenso, la proporción es de cuatro a cinco hombres por cada mujer. 

De modo caracteristico, la mujer por ejemplo que aparece en la televisión es 
considerablemente más joven que el hombre, cosa que sucede de igual manera en el cine: ambos 
medios son rivales, sin embargo como medios de comunicación de masas están sujetos a 
mantener caracteres similares o casi iguales. Pero no son los factores de edad los que mejor 
indiquen las diferencias que hace el cine entre los roles femeninos o masculinos, sus 
personalidades y su conducta son en realidad lo que importa, ya que" son reflejo de la realidad", 

En el cine comercial mexicano es mucho más probable que se muestre a los t1ombres 
como más racionales, más inleligentes, más poderosos, más estables y más toleranles que la 
mujer. Ellas a su vez, tienden a ser más atractivas, alegres, cálidas , sociales, pacificas y justas.· 
La mujer tiende a preocuparse por su familia, el amor y Jas relaciones impersonales, en tanto que 
el hombre se oriente más hacia los objetivos profesionales. Tlplcarnente a la mujer se le mue.stra 
corno más dependiente, menos cornpelente, y con temores a meterse o involucrarse en problemas 
de lrabajo. · 

Es asl que el ciÓe determina y jerarquiza los papeles fe~enlnos, al l~~~l .. que'·1o:h~·~~ la .. 
televislón,. la. radio; la prensa, pero el cine a diferencia de estos ·medios .. ha·'. ~dqulrltJo una 
impor1a!lcla. no Igualada P~.r n_lngún _otro espectáculo., ', ·;. · .. ~, ',; ·:. ~ ·." 

El d~sarrollo de; cine ha lrrudo ~onslgo la lormación de u~ Upo de pú~Hco, ~I cual ;nlh~ye . 
mucho ~ás fácil .sObre·· ~ualquJer tópico de lndole: social, cultu~al, económico, Ínoral Y. hasta 
religioso. Es ~I clne.eJ.med!o rriás~ef!caz qu~ ha contribuido a crear un mundo psicológicamente 
más peq~eño, al ~l_ftind.lr.co.n' mayOr,rapldez.todos los ~stE!reotipos locales e Internacionales. Las 
pelfculas tienen la ·Capacidad .. de. imPreslon~r·más efectivamente la mente del público,· Pro\:'ee 
muchos sfmbolos Importantes, ~oncepclones de una vida buena o mala, Influye en la moda y en el 
compor1am_Jenlo, ·simplifica grandes acontecimientos y pone su mirada en grupos ya sea 
nacionales o al mismo tiempos los rUbros de clases sociales. 
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Es por ella que el cine entra y absorbe el nombre o el calificativo de medio de 
comunicación masiva, y que gracias a él se deben las distorsiones más permanentes de la 
realidad nacional y social, al marcar no sólo en México sino donde se.an presentadas las cintas, 
dando un concepto general que corresponda a la mujer y al hombre mexicano, por ejemplo, la 
mujer es encaslllada en la madre abnegada, la mujer sumisa, la prostituta. Es por eso que en 
algunos paises sudamericanos y en algunos europeos, se piense que las mexicanas visten a diario 
con su traje de china poblana, con sus listones de colares, o su Inverso, con vestidos de burdel y 
con el cigarro en la boca; pero el hombre al igual que ta mujer no sale bien librado, ya que se cree 
que él estará siempre vestido de charro con sus pistolas en el cinto •i con la botella de tequila en la 
mano, resaltando siempre el slmbolo de la hombrla. 

El mexicano actúa v se organiza en grupos de hombres y relega a la inu]er, pues el no se 
junta con viejas, o como dice Octavio Paz, aludiendo a lo anle~lor. · · · · · 

" El mexicano puede doblarse, humillarse, agaéharse, Pero· Oo.'rajarse, eso se permite a la 
mujer, que es un ser inferior por que al entregarse se ~abre; Su .inferioridad. es co.nst11l1cional y 
radica en su sexo, en su rajada, herida qu~ Jamás cicatrizara".·~ t•)_ · ' · · 

Pero en el cine la d~va1~a~1ói1'~~ la mujer, en ocaSianes o Casi siempre se le. expresa 
simultáneamente con el amor qu~ sienten por ella, se le implora, se le canta y se te filma.· 

Me cansé de rogá"rle 
me cansé de decirle 
que yo sin ella 
de pena muero. 

, _ (canción popular_ 
Autor : José Allredo Jiménez) 

Asl ~ueda claro· que el mexicano ante el cine actúa como espect.ador y cri1.no sujel.o 
pasivo, actúa como intérprete de su realidad y de su entorno, contribuyendo al absorber totalmente . 
lo que este m~~lo ·le presenta~ pero no sólo como una pellcula sino. como· su ·entorno social, 
cultural, polltlco, eco!lómico v religioso. 

B) Paz Octavia. MEXICO EN LA OBRA QE OC!AVIO PAZ pp 3-1. 
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1943 LOS ROLES· FEMENINOS 

" La cinematografía sonora nacional comienza relatando la biografla de una prostituta y 
desde entonces no ha podido liberarse de la tutela de ese personaje. Toda sus producciones lo 
Incluyen o lo implican. Malronas burguesas o prostilutas no hay otra aUernativa en el horizonte 
femenino. Polo opuesto a la madre y a las mujeres maternales, la prostituta restablece el 
equilibrio familiar, fundamenta la búsqueda mexicana de un arquetipo amoroso, compensa la 
insatisfacción del macho mexicano, sublima el herolsmo civil y desencadena las pasiones 
melodramáticas: tras haber amenazado el status, terminará sirviéndole. " lll> 

" La imagen de la prostituta propuesta por el cine sonoro tenia más que explotarle, ya qúe 
esta prostituta seré contraria y paradójicamente a su oficio, a su razón de ser, a Ja imagen de una 
santa que da placer contra su voluntad, que sufre con el hecho mismo de darlo y que está en ·el 
oficio por haber tenido un desliz. Es asf como la prostituta será por un tiempo el signo leónica. del 
cine mexicano y que éste a su vez siempre tenga el pretexto para estar acompañado de una 
canción, e incluso después será la guia para el nacimiento del cine musical, que no será otra cosa 
que la historia misma de la música mexicana. " (10) 

Hemos dicho ya, que todo comenzó con Santa de Anlonlo de Moreno ( 1931 ), la primera 
pellcula filmada en México con grabación directa de sonido; Antonio de Moreno, encuentra en 
Santa el primer prolotipo de la mujer mala: la chica honesta que ha caldo en desgracia par su 
pésima suerte, pero que nunca perderá una especie de pureza espiriluat que la conseiva virgen, 
sincera, virtuosa, sumisa, aguantatfora, devota, amable y sentimental. 

" Prostituta desventurada por vocación, Santa vive exclusivamente para purgar la 
condena que le Impone su pecado de Inexperta juvenlud. Es una forma Ingenua, recoleta+ 
(creyéndose atrevida), penitenciaria y sensiblera del personaje. El cine de prostitutas, como el 
Ululo de su primer representante hace explicito en sus orfgenes una modalidad velada del 
mal1irologio+ cristiano." C11) 

" En 1943, et prototipo de Santa se perfeccionó: el norteamericano Nonnan Foster filma 
durante su estancia en México una tercera versión del asunto, con Esther Fernández y con la 
misma orientación que las anteriores. Se emborronan cartas de nacionalización para proslilutas 
finlcelulares (Naná con Lupe Vélez) y santas rioplatences (Flor de Durazno)." .(12) 

l)JorgeAyala Blanco, LA.&!'.EtilY.BA..~~. p 138. 
tDI Aurehodelos Re)'i!&,80AÑOS QEL CINE MEXICANO, pp 110-111. 
•) Recolela: se aplica a1 Jebgioso qua guarda 1ecolecclón. Que vive con retiro y abslracclón. 

•I Mart11i1og10: mártires o victimas. 
111 Ayd!a Blanco, Op. CJI, p 140. 
121 lbidem pp 145 
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.. Una de las primeras películas con ese carácter tan duro por personificarlo corno un 
problema social, fue la Muier del Puerto, luego le siguieron Muralla de Pasiones, Las Mujeres 
~y otras más hasta que aparece el primer cabaret en et cine nacional, donde surge una 
prostituta más definida en su carácter, presentándose así misma como una mujer sin alma, donde 
ya no existe ninguna justificación pslcológica o social sobre su profesión. Es asl como Juan Oral 
define lo que será la mujer en el cine mexicano y por ende dentro de una saciedad como la 
nuestra, donde será tratada no sólo como proslitula sino como un ser sin alma. " (13) 

LA PROSTITUTA 

" Ya se tenfan establecidos los móviles y los intereses morales de la proslitula. ·Faltaba 
llenar el esquema que lmponla Santa. Faltaba repertoriar las variantes que convh1ieran las nuevas 
lineas de fuerza en condiciones aceptables. Faltaba encontrar que se encarnaran aulénllcamenle 
al deseo. Fallaba retorcer el ingenio para poder dar asomo de vida a un recién nacido rlgldo y 
~sqUelético<~-. '141 · · · · · 

To.das ··a' ca~I .toda~ las producciones llevan una misma secuela, Ja protagonista, 
campesina· por lo regular es seducida por un joven , tiene un hijo y por In 1anlo es corrida de su 
casa, ve morir a su madre o padre que le niega la bendición, sufre apuros económicos, viaja a la 
c~pilal y" se prosllluye ", Ilustrando la tragedia con un fondo musical de AgusHn Lera o de alguno 
de sus. imitadores, haciendo acoplo de lugares comunes, de melodramas negros; estupros, 
bofetadas,.chantajes, asaltos, crlmenes feroces, venganzas empecinadas, rudezas Innecesarias y 
caló de hampones, marineros, cargadores. Todo esto en un pequeño o gran cabaret mortecino 
,que pobla.n rumbaras, compositores carh1osos, gángsters de pacotilla: 

.. Suavizando el melodrama ( para nuestra protagonista ) con elementos blancos, 
huérfanos,- lisiados, defensa de virginidad, malentendidos, sorpresa, pobreza muy fotogénica y 
claro aspiraciones a la decencia e intentos de regeneración. Se salpica el conjunto con mucho 
ritmo. _Y se redondea artlstícamente el lnsupernllle filme con una muerte ejemplar y benéfica o con 
una salvación llena de gracia ... 1115) 

" Esta receta o pedido será surtido en el transcurso del tiempo en pócimas cuyos nombres 
son ya en si mismos un programa garantizado; Noches de Perdición. Mujeres sacrificadas, El 
Puerto de los Siete Vicios1 La Hija del Penal, Un Cuerpo de Mujer, Hipócrita, Pasionaria , 
Coqueta, Viajera y Perdida, por mencionar algunas. " (16) 

13) Aureho dé los ReYe!.;80 At\105 QEL C!N~. p 140 
14) lbidem p 140. _ · 
15) Ayala Blanco Jorge, Opc1t., p 152. 

16) Ibídem pp 1t7·118 
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PE LO RURAL A LO CITADINO 

Lo que no eslaba dominado por el folklore tampoco tenla nada que ver con la vida urbana. 
Eran las historias de familia, las adaptaciones de novelas folletinescas del slglo y los años 
cuarenta, las añoranzas de la época a las que ya hemos aludido, incluso hasta el género cómico 
conserva a la ciudad como un decorado intocable. 

"Hay tres pelfculas adultas que se anticipan al género de la ciudad. Pero ninguna de éstas 
se ajustan a los lineamientos posteriores a ella. Ellas son: Mientras México Duenne, de 
Alejandro Galindo; Distinto Amanecer, de Julio Bracho y Campeón sin Corona de 
Alejandro Galindo. De las tres es Distinto Amanecer quien nos ofrece una ciudad con un 
contexto social más amplio, muestra una forma opaca, neutra y la concibe como un telón de 
fondo, anónima, en penumbras y mortecina, nos plantea una ciudad de noche inquieta, llena de 
enemigos y peligros. Los habitantes de las viejas casonas y los que viven en Ja promiscuidad de 
las vecindades establecen relaciones siempre tensas." (17) 

11 De fa ciudad sólo veremos el lado obscuro, el negativo, las sombras que deambulan por 
callejuelas, las oficinas de correos, Jos viejos tranvfas amarillos, un pórtico de cine y el tiempo que 
se detienen en los antros de vicio donde las parejas abandonan sus mesas al unisono, 
maquinalmente. Este modo de ver a la gran urbe alimentará al cine de la prostlluclón y no 
especfficamente al citadino. 11 1111 

·- :':-_ ,:: •. · .. '.•' 

Abriendo asf el paso a Ja rumbera,· que :apa.re'Cerá_ .. ilen8 .. de: picardía, ~al/ando con 
estratosféricos moños, con faldas de mucha· cola;· con sujetadores· rebordados y con su p1opia 
müsica, a pesar de que el cine _de rurnberas.es·_casl_uila __ i~~titucfón· es _d,esbáncado nu~vamente 
por el cine de proslitutas que vuelve a_surg!r'can·más fuerza'ya·que··ahora·sabíán ballar, cantar· y 

sobre todo podrán vender su cuerpo tari h~~!'j:ª~~~~~::.~;~ las._~'.~~-;r.~r~i~:; -~·-~~ :, .',~'.:·;;;·:-' '; 
- - -;-~:; .. - ,,,;;:: ,_-,, 

Nuevamente se recurre· a las ·mUéhaChá·s PóbreS/CaiTIJleslnSS ·por. ila'tuíaleza ·con una _voz· 
env.ldiable y un cuerpo_e~cultUr~l _que se volve~án.fr/vo/as y frfas, pe~· qUe les llegará. el ~orn~nlo 
de redimirse. · ' · ' · · · 

17) lbldem p 118. 

ti) lbldem p 119 
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LA IMAGEN Y EL ROL EN LOS PAPELES FEMENINOS 

A fa mujer en nuoslro cine como hemos podido ver, le corresponde asumir el papel 
fundamental, el de paisaje: el hombre es siempre el centro, la razón de ser. En los márgenes, 
ennoblecidas o mancilladas, la mujer se mueve según le vaya, con dignidad o sinuosamente. 
Puede ser la madre abnegada que todo lo sufre, la esposa que todo lo perdona o la proslituta que 
todo lo degrada. Es por necesidad un pretexto o una ocasión, que el hombre "macho mexicano" 
recurra a la prostitula con un afán un poco escondido. 

" El macho mexicano, tiene el deseo vehemente de redimir a una prostituta corriendo el 
riesgo de enamorarse de ella, y para hacer más veroslrnil esa situación tan ansiada en el cine y 
tan temida a la vez, no sólo nos muestran al personaje frlvolo, sino nos presenlarán a una 
prosliluta humanizada al máximo. Solidaria con sus amigas y muy devota, puede llegar a ser 
madrina en un bautizo y su celestial figura se verá por los vitrales de una iglesia modernista con 
ecos de Corbusier y Oud. " (11) 

" Nos la mostrarán lirada en la cama como una cándida crfadita, leerá llorosa historietas 
senlimentales, preparará u~ desayuno pa.ra su hprnbr~clto, caerá desmayada ante algo que le 
~susle y tendrá sus propios ataques o .crisis nerviosas.· Demostrando con esto que su actitud de 
mujer normal no ha ~¡~~. ~n_ulad·ª· ~.~r el _oficio d~gn:i.d~nle que práctica. La prostitución, " (20J 

- . ·, :·;··_,,- ... _,.,~:· ·:· 
IMAGEN "i~U~L~: A '~E~~ ~~:. 

·:·-:t.-_;,,_(;. :.-,_-·, 
. En el' úaílSé~iSo·.~ie_·l~S ~~a·~-·~1_--~i~e :d~ ras paslories bajas tia- i~riid~:- ~u'.(á.11(~\~fOs,':c~·n .la -: 

aparición del_~iñ~. dt! licheÍ'as; _el. ~e prostl~utas tiende a desapar~cer o a_ sUfrlr_u"n_'desequilibrio; ya'. .. ·. 
que estegénero no perdura pormucho Uempo y mievamenle toma·auge:·,')>: ·;,::"· :•~··\:.:;-".·. 

.. .. las llch~,~~ ,:~.f ~;~;·,".~~.:á. ºº" º""•rápuni~ •.••• dl~~";J5;L, ci. ',~~ b~ .. ;¡º. 
sCntiml~ntos; Y,:-Valo:reS :·~18semedleros que ... caracte~lzaban ,.: a" las.: proslilutas::--.Púro:· logran;·· 
pern1arie~er. incólume~ tal. Zaran~eo d~ un. relat~ qu·e oscila entre la ~e1e~~acló1~:de fa ·pl·Osliluta 
higiénica y el es~~na~o :ªITiblouo de'ese m~mdo; que se ha vuelto· ejemplar de taff moralmente 
primari,o!'. c2.1)~_;, .-.. .-,_.;._''·~:>:. · · - _,,. · · · 

·,·>:·:_· 

. ·: :: ¡"·. .. ' 

19)Ayala81ancoJ01Qo,~Üdm_M~Q,p25. 
20JlbldemP11;. · · 

+1 lncolUmes: sabr Sin daflo, o sin leSlón. 
Z1llbldemp127. · 



CAPITULO 

" Sin embargo, la máxima cualidad que poseen es la ausencia de perversidad en su 
conducta competitiva, ya que incluso esta última significa una merecida ofrenda al dominio 
masculino. En suma, las posibilidades de las ficheras pertenecen a su lúdrica+ condición de 
objeto de exhibición, que es su valor de cambio, y de pasto para la excitación viril, que es su valor 
de USQ, M (JZ, 

En el horizonte dependiente de las fichcras, pelfcula y género fllmlco, parece 
curiosamente impedida hasta la mfnima participación erótica de la mujer, para no hablar de su 
Imposible goce sexual. Es el suyo un mundo que se agota en el extravlo sensual. Este género se 
olvido de todo lo que habían luchado las prostitutas anteriores, con vestidos alborotados, peinados 
extravagantes (para su época), voces sensuales, cuerpos perfectos sin recurrir a los sillcones y 
coreograffas gratas a la vista. 

" Este género que desbanco por poco tiempo al de las prostitutas, manejaba a una mujer 
vulgar, mal vestida, mal hablada; siendo recordadas por pésimas pelfculas y no por lo que 
pudieron aportar a la cinematografla nacional, es por lo cual que el cine de prostitutas, 
nuevamente toma auge." (:Z3) 

Desde aquella primera división del trabajo hasta nuestros dlas se ~a definido. a 1.a mujer no 
por su condición de Individuo Integral sino por su.condl~lón reprod~ctora:·el s.~r.~_bjeto ~ex_ual del 
hombre, el cuidado de la casa y de los niños.· .y. considerándose estas _dos·- últimas como 
econórn\camente hnproduclivas, secundarias o _de_ simple _apoya· a! proceso. de- pro~uc·ción; domln_lo 
reservado al hombre. Se ha caracterizado a la ~mlajer en_ s(· misma Coíno, tiñ .ser-biológica y 

psicológlcamenle Inferior. ··:.':, ... ·· .•. ,. /•.·,..: •. ; · . :.::·~ .:·". :· .... ·.· .... 

" La cadena causal se sigue asi: .~~1~i~1Jáci;•1ami!l~:ai~;Jncla,en1/ producCión; 
deslgualdad socia!, ya se ha escuchado que··su·.cerebro'.es más pequeño. y·su.Capacldad·de 
abstracción Inferior, que son fértiles, Inferiores, . emoclonatmen.te déb~tes, ·'sin o~iglnall~ad, que 
presenla lirnilaclones en cuanto a su capacidad ~~ a~enció!l y rete~clone~.''. (2~) · · -· 

+) Lüd1ica: lodo lo relalrvo al juego, 
22) lbldem pp 127·128. 

23)lbidemp128. _ .. 

2') Rou Martha Femández. IMAGEN Y REAIJ.QAD..D~Ml,ÜEB: p 62. 
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" La femineidad nunca es un fin en si misma, como lo es la hombría. La opresión de la 
mujer sólo ha podido sostenerse con el reforzamienlo continuo de una ldeologia que es impuesta y 
reforzada a través de las instituciones, las leyes, la familia y la educación. El condicionamiento 
que reciben, las mutila como personas, les impide desarrollar una identidad propia, les mantiene 
aisladas unas de las otras, viviendo en una jaula de oro familiar, siendo que los problemas, las 
frustraciones son individuales y no sociales, las fomia inseguras, conformes y obedientes, con 
pequeñas aspiraciones y un espfritu de servicio y pasividad. Esto es la madre en la sociedad 
mexicana, y si se observa con más claridad quizás sea la situación de todas las mujeres que 
lungen como madres en América Latina y hasta en partes de Europa." (25) 

EL ROL DE MADRE EN EL CINE NACIONAL 

La imagen de la madre propuesta por la clnematografla mexicana, se hizo para quedarse 
perpetuamente, propuso todo lo que a su vista pudo captar de este papel denlro de la cultura 
mexicana y de algunas propuestas por el mismo. Mostró una figura caracterizada ante todo y 
sobre todo por la abnegación, por el llanto y por el sufrimiento; un ser que tiene corno. única 
formación ser madre. Todo lo demás no vale nada. 

" Al grado de que el marido tendrá que buscar otra mujer; la prostituta, y verse obligado a 
tener la casa chica. La imagen de Ja madre y de la abuela que encarna para siempre Sara Garcia, 
corresponde también a una sensibilidad arcaizante+. Una madre tierna, abnegada, sufrida, 
trémula, melodramática y fundamentalmente chantajista, sentimental, estremecida por las penas, 
mustia y dispuesta a disimular su dolor. Es por eslo que el hijo tendrá que senlir siempre 
agradecimiento, veneración, complacencia y complicidad, nunca una relación razonada, 
equilibrada, esta madre es sobre todo protectora y cursi. Siempre Impartiendo su bendición, 
siempre chillona. En una sola palabra madre al fin." l:Z&) 

Es la madre, la mujer mexicana creada por los hombres machos entre los machos, que lo 
único que les Importa es procrear a los futuros hijos, dejándole a callJO a la "madre" la supuesta 
educación de éstos, siempre y cuando no sea varón, porque entonces él Jnletvlene, pero si es 
mujer todo el caroo es p_ara ella ya que deberá do educarla para ser una buena madre. 

Para hacer el papel de madre, se requerla de verdadero talento, no habla Jugar para las 
Improvisadas y aquellas actrices que eran aceptadas con el ropaje de la madre, casi nunca volvfan 
a despojarse de él. Decenas y decenas de pellculas en el cine mexicano explotaron hasta la 
saciedad el personaje por demás simbólico, y como sucedió a otras cinematograffas, al cine 
mexicano lo influyeron los dictados por la cullura y· la sociedad, para forfar asf el molde de la 
madre para el celuloide, y Juan Oral debuta con Madre Querida. 

25) lbldem, pp 67·68 . 

• , Arca1Zanle: usar arcaismos : arcalsma, voz o frase an11cuada 

2&) David Ramón.BOAÑOS QElC!UE NMt!ONAl, pp 110·111 
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l.a cinta de Orol se realizó con un fin oportunista, porque se había fijada ya en nuestro 
pais la fecha del 10 de mayo como Ja Indicada para homenajear a las madres. El efecto de las 
taquillas fue formidable y con ello se dieron las bases para melodramas sentimentales que se 
convertirían en el medio más efectivo para consagrar a aclrices extraordinarias, en /as que 
podemos incluir a Sara G•rcia (que no conforme con una de ellas personificó a siete madres 
diferentes), Ema Roldán, Prudencia Grllfel, Anlla Blanch, Llbenad Lamarque, Marga López y 
Amparo Rivelles. 

Obras de tealro, historias originales trasladadas del radio, historias reales de sucesos 
periodisticos, etc., se convirtieron en las fuentes inagotables para hacer estas peliculas que 
exallaban a la madre, y cualquier critica que se les hacia funcionaba a favor de ellas, porque al 
público le encantaba. 

En la década de los treinta y principios de los cuarenta y pese a cualquier señalamiento de 
excesiva complacencia al abordarlas, aparecen en el cine nacional una Iras otra estas historias 
sobre tan sublime heroína. Mater Noslra y Madres del mundo, que pretendieron elevar la pleltesla 
a las madres a nivel internacional, fueron algunos casos curiosos. · 

Esas presencias eran causales dentro de esta corriente, las que habrían de perdurar, 
aparecerian en esa misma década: Sara Garcla corno ya dijimos fue la primera, y la pellcula que 
significó su ascenso al rango estelar fue No basta ser madre, dirigida por Ramón Peón. En 
realidad la adrfz ya habla Interpretado el rol de madre, aunque no muy tierna y dulce, sino 
Impositiva y egoísta en Las mujeres mandan Ue Fernando de Fuentes. 

En cierto momento, se pensó que nadie podia competir con Sara Garcia, (quien para darle 
más realce a uno de sus papeles tuvo que quitarse la dentadura) ya que el melodrama 
matemallsta parcela Inconcebible sin ella. Fue en ese momento cuando debu1a Prudencia Griffel, 
pero no sólo ellas encarnar/en dichos papeles; hicieron su aparición las madres muy hermosas, 
elegantes y siempre condenadas al sacrificio por los hijos. Los lflulos de sus filmograrlas se 
tradujeron en fuertes recaudaciones en taquilla, creando alrededor de ellas una verdadera leyenda 
fulgurante. Sólo Marga López, Amparo Rivelles y Sara Garcla trabajaron Juntas en el melodrama 
que de alguna forma cerró el clclo de melodramas sobre la madre en el cine mexicano y este filme 
fue "El dia de las madres". 

No se ha registrado otra corriente fllmica aparte del cine de prostitutas que tenga tanto 
auge, y aún en nuestra época cuando se hace referencia al rol de la madre se ofrece al espectador 
una actitud diamelralmenle opuesta a la scnlimentalista de las décadas pasadas, y para ello hasta 
cilar los casos de Lola de Maria Novara y Los Motivos de Luz, donde haY airas roslros, más 
cercanos a Ja realidad. 





EL CINE Y LA MUJER MEXICANA 
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DEL CINE DE 1943 AL CINE DE 1990 

" En 1938 se hablan logrado hacer 47 películas nacionales: hubo que esperar cinco años 
para ver esa cifra superada. Al fin, las 70 pellculas de 1943 (23 más que el año anterior) 
demostraron que el cine mexicano se habla convertido en una auténlica Industria, la mas 
aventajada entre las lenguas castellanas. Por el contrario, España sólo hacia 53 cintas, cuatro más 
que el año anterior, y la Argen11na vela espectacularmonte reducciones de sus cifras de estrenos a 
36, o sea 20 menos que en 1942. "(1) 

Las causas de esa preeminencia mexicana, que se prolongarla por bastantes años, fueron 
varias. Una de ellas, sin duda, la mayor educación del cine nacional al gusto lalinoamericano. 
También deben considerarse como favorables las medidas organizalivas financieras, p1oducclón y 
distribución que delerminaron, por ejemplo, la creación del Banco Cinematogriifico y una tercera 
causa lo fue la ayuda norteamericana en renglones de: maquinaria, refacciones, ayuda a los 
trabajadores mediante instructores de Hollywood y quizás la más importanle refacción a los 
productores fue en dinero constante y sonante (Diario Fflmlco Mexicano, 19 de junio de 1943). 

" Sin embargo, es justo señalar que parte del triunfo del cine nacional en 1943 fue la 
reallzación de varias pellculas de cierta calidad: "Maria Candelaria" por ejempla, fue muy 
sobrevalorada, pero dió gran prestigia al cine nacional en general, al ser presentada en los 
fesllvales europeos de Cannes (1946) y Lorcano (1947). En el primero obtuvo uno de los once 
grandes premios Internacionales concedidos; en el de LorCano, Pedro Armendárlz ganó. un' 
segundo lugar en la mejor creación masculina. "12) 

" También es justo recordar que en los premios otor9ados por la UPECM (UnlÓn de. 
Periodistas Cinematograticos Mexicanos) en febre.ro de:1944·-a las_producciOnes._del año afuérior" 
no contó Maria Candelaria y Distinto Amanecer, sólo ganó. ~I premiO ~ 1a·.m~jor muslcal.lztición;-, 
siendo derrotada en la terna de mejor pellcula por Doña Bárbara. " (3) , · · · 

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

Siendo éste el modelo de 1943 para· la,.ma~or j:l~rtJ~k ;~S ·~~:!;~¡¡¡'~:~· f~~;~~~.~~~:~~n Méx.lco ~ ~.· _ 
a par1ir de enlonces se desarrollarfan argumenlos de· amoíes ·contrariados,~ charros y rancheras, 
~~~~~11~tas y padrotcs, enredos a base de .m~t.os .. ent~r~~.l~~.s rJ:ia~ej~dos.c~_11 clérto dralnatlsmo 

11 Garc:la Riera Emilio, HISTORIA poCUMfttML.~tl~IQAliQ~·p 111'. 
211bidl!mp111. 
31lbidemp116. 
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A partir de 1945 el cine empieza con los grandes problemas , al crearse el Slndlcalo de 
Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana. Antes de esta creación 
debutaron en el cine nacional sesenla y nueve directores. y de 1945 al 58 sólo catorce. · 

A par1ir de 1950 el cine mexicano volvió a experimentar una profunda decadencia 
expresiva que le ha conducido a repetir los mismos temas de su mejor época con resultados 
discutibles, en películas de carácter espectacular, en las que cabe destacar las obras realizadas 
por el director español Luis Buñuel en México. Pero ni estas producciones lograron que México 
volviera a sus tiempos de gloria y paco a poco bajo la producción de pellculas, llegando a 46 en 
1961y42 en 1967 asf sucesivamente hasta llegar a sólo 40 en 1970. 

" En este mismo año antes de asumir Luis Echeverrfa la presidencia de México su 
hermano Rodolfo Echeverria, fue nombrado, en septiembre de 1970, director del Banco Nacional 
Cinematográfico. Ocurrla durante una gestión algo único en el mundo: la virtual estatlzaclón del 
cine nacional en un pafs no socialista." (4) 

" A pesar de una censura previa, con 'todo muY fuerte, Impidió muchas veces el 
abordamlento critico de temas politlcos y sociales de actua.lidad, ·y a pesar de que el cine. se hizo 
eco de una retórica oficial tercermundista 'poco-avalada por.una polltica consecuente, los nuevos 
cineastas resultaron capaces, por cultura y por oficio,· de reflejar, en sus pellculas contrarias en 
espfritu al simplismo convencional. Por primera vez.'en la historia del cine mexicano, no fueron sus 
personajes caraclerlstlcos al macho admirable, la madre' lnacCesible,-. el· padrote lnobjetable, el ,. 
joven regañable, el sacerdote canonizable .• la "pecado,ra",tan s~blima~le corno se~nonea~le. Sin 
embargo, ese paso lmportantlsirno no sólo fue objetado po'r IDs defensores. Interesados.en el viejo 
cine; también lo condenó una Izquierda radical y adverSa sin matices; al para ella burgués cine de 
autor."15) · · · ·. ·"' · · · · ·:··: · · ·'.;-. · ·· · ' 

~ .. 

.. En 1976, durante el acto. de entfega ~d~ lcis 'Aíie"1és'; .·e1' Pí~slciérlte '.diÓ .. en 's"u ci1Se:urso las. 
gracias a los señores industriales del.cine. para que Se dediquen a.otra·activldad. Era· un 
modo de descartar a la iniclatiVa privada en la )liOdu.cclón de .cine .nacional. ·cabe· destacar qüe ·en 
1974 se planea crear la cineteca. n~~lonal_ ~len~.~ .totalmente tennl.~mda .e~ 197~.''. l~I 

41 Em1llo Garcla Ri11ra, HISTORIA QEL CINE MEXICANO, p 295 
l) lbidem p 295, 
l) lbidem p 323. 
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"SI Ja gesllón de Rodolfo Echeverrfa al trenle del Banco Nacional Cfncmalográfico de1ivó 
en una estatizaclón del cine nacional producido, no afectó en nada a los interesados en la 
exhibición y la distribución; antes al contrario los fo11aleció. Al ser descongelados los precios de 
entrada a los cines (congelados en 1972 por el ex regente Uruchurtu a 4 pesos la entrada) y al 
desaparecer entre éstos a Jos de segunda y tercera corrido, para ser convertidos todos en salas de 
estreno, aumentaron en mucho los ingresos de los productores privados, accionistas mayoritarios 
de Películas Nacionales sin arriesgar nada y produciendo cada vez menos peUculas, pasarán a 
ganar de 164 millones en 1977, 360 millones en 1978. De estos ingresos, eran par1e muy 
imµortantc los producidos por las ventas de las dulcerías en las salas de cine. " f7J 

" Eso facililó que la producción mayorilaria volviera a manos privadas, duranle el gobierno 
de José lópez PMil/o (1976-1982). Una hermana del presiden/e, Margarila lópez Portillo, /ue 
nombrada directora de RTC (Radio Televisión y Cinemalografia), dependiente de la Secretaria de 
Gobernación. Las gestiones de Margarita López Portillo fueron desastrosas. Rodeada de 
consejeros culturales con una idea particularrnenle inculta, atrasada y desdeñosa y de airas 
movidos por voracidades inconfesables, la directora de RTC dió por segura la incompetencia de 
Jos nuevos realizadores mexicanos." (IJ 

" Trató por todos lados y en vano, de propiciar un retorno a la llamada época de oro del 
cine mexicano, y a un cine "familiar'' y de Clétse media que ya no iba con los tiempos. También 
creyó en la salvación del cine nacional por famosos directores extranjeros invitados a filmar en el 
pals. No logró conlratar a Federico Felllni, como se lo propuso,, pero si a otros que hicieron en 
México pelfculas tan costosas como lr1útiles para el cine nacional. Mientras que se oponlan 
grandes obstáculos a las carreras de los mejores c/n~_ast~~ ~e_I ~afs. " 111 

A /o /argo del sexenio se logró liqu;d~r' coria~ile .I·, :una·. de /as //es produc/oras es/ala/es. A 
fina/es de 1978 la dlrec/ora de RTC anunció. su propósllo.de liquidar /amblén al Banco Nacional 
Clnema/ográflco. No lo consiguió en lo legal, pero el banco dejó de ser la fuen/e credillc/a del cine 
mexicano.: En conSecu~ncla ·los productores ·privadas· hubieron de procurar su financiamiento, 
acudiendo por~º. gene~-~1.a un viejo recurso: Jos_ a~tlc/p~s por exhib~ción . 

. Eso favoreció al cine "pirata'', y en genera/ al muy barato, con Jo que se quiso satisfacer al 
público hlspanohab/an/e de los Estados Unidos. Ese público ya aseguraba para 1982 el 75% de los 
ingresos del cine nacional de producción privada. 

7J lbldem p J2J. 
IJ lbldem p 324 
9) lbtdem p 32S, 
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" Y para terminar el sexenio de López Portillo con broche de oro el 24 de marzo de 1982, 
un Incendio provocado al parecer por un descuido Imperdonable, dejó en ruinas el edificio ocupado 
por Ja Dirección de Cinematografla y la Cineteca Nacional junto a los estudios Churubusco, con 
pérdidas Invaluables de pellculas y documenlos." 1101 

" Al iniciarse el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, se creó en 1983 el Instituto 
Nacional de Cinematografla, dándose asl cumplimiento aparente a una idea propuesta años atrás 
por el director Julio Bracho y el grupo Nuevo Cine. Fue nombrado como director del instituto 
Alberto Isaac. " 1111 

Sin embargo, ni la ubicación administrativa del instituto ni su funcionamiento respondieron 
a lo que se esperaba. En lugar de hacerlo relativamente autónomo, como un Instrumento cultural 
del Estado, fue subordinado a la dirección de RTC y por lo tanto, a la Secretarla de Gobemaclón. 

Todo ello se ha lraducido en la aún no vencida dificultad de eslablecer una pollUca cultural 
del Eslado en el manejo del cine. Denlro de la gran crisis económica que aflige desde 1982 al pals 
y que ha impuesto fuertes restricciones presupuestarias. pare~e.haberse·he~ho l~poslble una 
planificación coherente de la producción estatal de.l?lne. Esa pro~ucclón es tod8vra muy escaSa; 9 
películas fueron total o parcialmente producl~as por el Estado'.éOtre.las .. 91 'meXican~s de 1984 y 
11 de entre las 64de1986. · ·· · .. · - · · 

... ,":.::» .. :·: ~··>,' " .. - ~;. ·. . 
" Como se ve, la producción global tiende. á disminuir.' Es posible que esa tendenéla se 

acentúe por una circunstancia que ha·venido a·resolver en gran medida el problema sindical. Para 
1990 las pequeñas reformas se diluyen nuevamente· en intereses creados,· compromisos y 
concesiones, cuyos Intereses coinciden con los que actualmente rigen el pafs. " 112) 

"La entrada de nuevos directores en 1990 no quiere decir nada mientras subsisten viejos 
vicios como el monolitismo sindical, sus estratificaciones, sus imperativos. Filmar una película 
Implica un interminable equipo de obreros, asistentes, electricistas, prisioneros de status, de 
Jerarqufa, de reglamento slndlco-profeslonal, siendo significativo que mientras debutan una gran 
cantidad de realizadores no hay un nuevo fotógrafo, editor o asistente. " (13) 

111Ibídemp351. 

121 Gu.tdalupti Vargas, ~-J.dm1. NULA LA PROYECCION DEL BUEN CIHE, p 13 
13) lbldem p 13 
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.. En el cine reciente, hablando de 1987·19901 se notan a gra'ndes rasgos dos l'micas 
tendencias: la primera se coloca de lleno en la ya tradicional prostituta, pavorosas realizaciones, 
algo que nadie por analfabela que sea puede considerar como cine, ya que se manejan 
ultravulgaridades con énfasis en lo más absurdo de lo que se supone es la Imagen de la mujer. La 
otra es una simple puesta al dla o una pura modernización de ropaje, pero no de envoltura, 
tratando de tomar personajes famosos como marco de referencia. "t14) 

" En 1990 la significación del cine rebasa en mucho su aspecto comercial. Su verdadera 
importancia radica tanto en el terreno cultural y social como en el terreno estrictamente 
económico. A partir de febrero, para responder a los nuevos requerimientos de la sociedad el 
Instituto Mexicano de Cinernalografia (lmcine), pasó a depender del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CNCA). " (151 

A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno de Salinas de Gortari para una 
apertura del buen cine mexicano nada ha dado resultado, ya que por cada "estreno" del llamado 
buen cine aparecen alrededor de 7 a 10 peliculas de baja calidad, demostrando asl que el cine de 
1990 es de prelensiones cosmopolilas que inlenlan reflejar las preocupaciones fundamentales: "la 
modernidad", los problemas sociales, la burguesla poco culla, soslayando con esto el 
subdesarrollo. Su modernidad se queda en la imitación de puros estereotipos ya manejados hasta 
el cansancio, lo cual advierte que la esperada ruptura con el pasado no se ha dado, 

14) Eréndida Estrada, EL OIA, Es jnsooortab!e Qillllil..lrnitillID de Mf1dco la de el cjne de !je/Jeras Y~. p 19. (25 
de JUllio de 1990} 

15) lgnaclo Ourán, EL OIA, El cine me11Jeano en la con[!mm~~. pp 19-21. (28 de noviembre de 1990). 



CAPITULO 11 

La Segunda Guerra Mundial formuló una serie de condiciones propicias para México en el 
Brea del cine; la Inmigración de capitalistas europeos y el apoyo incondicional de nuestro país a 
los Eslados Unidos en la guerra conlra el eje (Alemania, llalia y Japón) conjugaron el papel Ideal. 
para la cinemalograffa mexicana del año de 1943, ya que Estados Unidos como buen Namigo"' 
ayudó a México en tres renglones básicos: refacciones, maquinaria y asesoramiento por parte de 
productores norteamericanos a productores nacionales. 
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1943 ASPECTOS ECONÓMICOS 

El apoyo oficial más marcado en el arlo de 1943 fue la creación del Banco 
Cinemalográfico que respaldaría financieramente a las aclivldades del cine nacional. Los 
préstamos estuvieron dirigidos naturalmente a los productores que garantizaron una mayor 
solidez. En ese momento la pa11iclpación gubernamental se limitó a un 10% del capital total, el 
resto fue aportado por empresas privadas. 

Sin embargo, es justo sei1alar que una causa Importante del "boom" con el que el cine 
mexicano se benefició en 1943, fue la gestión financiera, no dejaba lugar a duda u propósito del 
proceso de concentración capitalista que se operaba en el cine nacional. Además para hacer más 
ciara el asunto, resultaba que Jos sectores de la producción favorecidos por el Banco eran 
precisamente ros que mayor interes mostraban por la realización de un cine nacionalista. 

" Posteriormente a la creación del Banco Cinematográfico apareció la Financiera Industrial 
Cinematográfica y Ja Financladora de Películas, aunque con recursos y objelivos limitados, y la del 
Banco Cinematográfico, ya con más posibilidades y amplitudes de mira fueron los que realmenle 
vinieron a dar existencia al cine mexicano como una autentica industria," (11) Y fue necesario que 
se constiluyera corno Institución especializada por que era la única forma de demostrar a los 
capilalistas y al público en general que la producción cinematográfica ya podla considerarse como 
una actividad. 

" La existencia de instituciones como el Banco Cinematográfico y la reciente Unión de 
Créditos de la Industria Fflmica no implica, sin embargo, que todavía los productores y 
distribuidores de peUcufas, asl como las· exhibldores sepan utilizar debidamente Jos cauces que 
tales organismos ofrecen, ni que esa. Institución sea suficiente para resolver lodos los problemas 
de financiamiento necesario para que el cine llegue a su periodo de plena madurez; sin embargo 
ellas han marcado el principia· .económico que ha dignificado y elevado al cine mexicano a la 
calegorfa de una industria y la mejor comprobación la tenemos en_ el he.cho de que continuamente 
se mencione al año de 1943 c'omo el año del cine mexicano." (17J · 

"El.sistema -antiguo ·de flnanclamlenlo de la Producción que desgraciadamente todavfa 
muchos productores ·practican, era el que con la .venia previa de terrilorlo oblenfan .el dinero 
indispensable para realizar una pelfcula: Este sistema adolece de gravlslrnos lnconvenlen1es: la 
supedilacló~ del criterio del productor a las Indicaciones siempre contradicto1ias de las personas 
que hablan anticipado el dinero~ la llmitacló~ de recursos para la producción de peliculas que lenia 
que sujetarse al máximo de los anliclpos recibidos que necesariamente eran exigidos; y que en el 
90% de los casos el productor no perclbfa máS ulilidades que las pequeñas partes que por su 
trabajo corno realizador fe correspondfan. "(18) 

161 Garcla Riera Emll10, HISTORIA DOCUMENTAL DEL CIUE MEXICANO, Toma S, p 114 

17)1bkJemp11S. 

11) ltMdem p 116. 
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" El proceso de .concentración capitalista se reflejo en la composición genérica del cine 
producido. Los siguientes porcentajes dan una Idea de como se tendió a una cierta regularidnd, 
indicativa a su vez de un principio de planificación, observándose claramente la ubicación 
ambienlal de las pellculas producidas de 1943a1945.•1101 
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Como se ve, quiso evitarse en los años de 1943 a 1945 el exceso de películas rancheras o 
similares que podrlan causar una saturación Inconveniente. 

: ;, Los. maYores ·recursos de producción estimularon, por otra parte, la realización de 
pellculas con _ac.cion_es en époc~s pasadas o en paises extranjeros, como si quisieran compensar y 
aprovechar.con ello_ la_escasez_ del cine europeo, y a la vez sugerir" la euforia del nuevo cine, 
siendo muf e\ocu~,nles nueVamente los porcentajes. " (20) 
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19) Ga1ca Rie1a Emilio, tilfilQR!A__OEL CINE MEXICAtiQ, pp 127-128 

201 Ga1cla Ritira Euuho, HISTORIA DOCUMENTAL DELQt::i:E._M~. Tomo 5, p 114. 
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Los porcenlajes anteriores demuestran que los afanes cosmopolitas del cine mexicano, el 
empeño d~ abarcar distintos liempos y espacios, llegaron en 1943 a su mayor exceso. 

Ese "boom" o auge como le hemos llamado se debió principalmente a las facilidades 
económicas que recibla el cine, basta con sólo recordar la petición de Productores de Películas 
Mexicanas presentado al gobierno en 1943, donde pedian la reducción de impuestos aduanales a 
la Importación de material necesario para la Industria cinematográfica, la reducción de lrnpueslas 
cuando se exhibieran películas mexicanas, exención+ de impuestos y patentes , siendo la 
mayoria concedida. 

" Pero no todo era triunfo, en los primeros años se logró Impactar al público con cintas de 
buena calidad, pero ha medida que pasaba el tiempo, se vieron resullados allernativos ya que de 
frente a cualro o cinco éxitos rotundos se presentaban cientos de fracasos y esle hecho espantó y 
alejó nuevamente la posibilidad de que Jos hombres de negocios cautos e instlluclones bancarias, 
por naturaleza conservadoras pensasen en auspiciar esta industria. " (21) 

•) E11enció11: puv1teglo que e1dme dtt una obllgación. 
211 Garcla Riera Em1ha, Op. cit., Tema 5, p 114. 
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El interés personal que el mismo Presldenle Avila Camacho tenia en apoyar a la Industria 
del séptimo arte era' ya pl1blico según un articulo del periodista Luis Spota, publicado en agosto de 
1943 " ... a don Manuel Je gusta mucho el cine, Je encantan las películas de monos''. 122) 

22) Garcla Rlttra Em1l10, 1:Ufil.QBIA DOCUMENTAL DEL CINE MEXICANO, Vol. 11, pág. 6 
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ASPECTOS POLITICOS 

" Durante el periodo del Presidente Avila Camacho (1940-1946). los mexicanos eran 
conformlslas y oplimistas creían vivir en el cuerno de la abundancia, los Jóvenes dejaron de existir 
solamente como parte de un proceso biológica muy largo, ya que se convirtieron en criticas 
considerados, mientras que los adullos eran contormistas y conseivadores, los Jóvenes ya no 
querian imilar a los viejos, ni en su lorma de actuar ni de vestir; los idolos empezaban a conformar 
su contexto ideológico, se ajustaron imágenes fantásticas de lo bueno o lo peor, en esta época los 
jóvenes empezaban a dudar de su propia educación religiosa, viéndose claramente una deserción 
de genle joven a las iglesias, y de mujeres de Jos conventos, ya que en este año se presentó otro 
modelo de vida, sino diferente si más divertido. " C231 

" Asf fo confirma Gortarl Carlos, pues sostenla que empezó a ver el cine del mujeriego, la 
prostituta, y hasta el mal hablado, el apoyo político fue en abundancia, ya que se logró presentar a 
fa mujer mostrando la pierna y parté del busto, cosa que sería censurada para la época, pero el 
Presidente lo permitió, y asi nació el cine de la ciudad, mostrando a la mujer sin alma, s1n 
Inhibiciones y en el campo era lo conlrario, ya presentaba al hombre cortés, simpitlico (no guapo), 
educado y a una mujer sumisa capaz de soportar lo que su hombre le mande. Es así como eso 
año da lugar a la creación de argumentos clásicos, perdiendo la oportunidad de. crear un. cine 
artislico insliluyendo sólo Una serie de personajes y lugares comunes estereotipados." 1241 

"Asl el cine del "Presidente Avila Camacho", contribuyó a difundir en el exterior del pals el 
estereotipo de la mexicana trenzona por naluralidad y· sumisa por··l?bligaclón,. asf ·como ··al 
mexicano macho y desconsiderado con un bigote bien afilado. Desbordan.do p~r otra ·p~rte .el culto 
a la madre, la exaltación de la religión perdida," manejando por otro lado los problemas "de la 
virginidad, la defensa del hogar a costa de todo.'' f25J. ._-:::..', 

"La pO!Uica del Presidente AVÍ.la ca~S~h:~,~~~~~ ~1 "a-·¡;i;~~ ~la in·~~~~t·~¡~·:¿¡~~~:~~~~·;¡;¡~a íli~ .. 
mayúsculo no sólo en el renglón ei::onómlco;"cO.mo·ya·se· pudo: fffiímar,\·sfi"ufhaSt8 -el g"rádo de -
obligar a su gabinete a asistir al cine;.-cori e~ pre,teXto ~e .. g~~-ªr.·adeplos parS.el p'a~fdo: No hab'á, 
sala que no se abarrolara cuando e!"Pr_esidenle asislfa.al cine, habiendo hasta dos'corridas, una 
para el propio gabinete y la otra para el pue~lo y a las"dos":aslslfa él Presidente. ".t••I 

' .,. '. ~ ·. ·: ·-· ~;":_ 

Fue ésta una de las form~~ ··~n ~;J~ \!, ··p~ií~d~·-. ~i~ ·Avll~ Camact10 apoyaria al cine pero 
cabria mencionar que el mismo apoyo :a dichti induslria resultó como un modelo frágil, ya qUe se 
desarrollaron melodramas -con arguriientos poco sólidos (amores . contrariados, charros y 
rancheras, prostitutas y padrotes) que."lograrian aburrir a Ja audiencia y empezaron a btiscar airo 
tipo de cine menos nacionalista· .. · · · ' 

231 lbidem pag. 25 
24) lbtdem p.ig. 25 
25) Gómez Jara Ftancisco, SOC!OLOG!A DE~. pp 42-43. 
26) Gar~la Riera EmilM>, HISTORIA OOCUMENJ.AL..Qfl..ruN[.M~, Vol. 11 p.1!). 8 
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Avila Camacho tuvo que enfrentar el momento más duro del pals en 1943, ya que 
surgieron dos ideologlas en el ámbito nacional; la opinión pública se olvidó y aparecieron hombres 
con gran talento como José Vasconcelos que extraoficialmente defendia el nazismo, pero Avila 
Camacho se sobrepuso y empezó a gobernar con absoluta seguridad. Por primera vez en la 
historia México tenla a un Presidente culto y que se preocupaba por el pueblo, al abrir no sólo 
salas cinematográficas, sino que también abrió casas editoriales y publicó obras que no sólo 
circulaban en México, sino que fueron acogidas con gran Interés en varios paises 
hispanoamericanos. 

En su esfuerzo por Impulsar no sólo la economla de nuestro pals sino también ta cultura, 
dió gran impulso a la campana de alfabetización que hizo en toda la república, modificó el articulo 
tercero constitucional, desapareciendo el apartado de sentido socialista aumentado por el 
expresidenle Lázaro Cárdenas (1935-1940). 

Avlla Camacho, llevó acabo una prudente política de contemporización+ en los aspectos 
religiosos y sociales buscando con esto la unificación nacional, suavizando las luchas pollllcas 
Internas y buscando la armenia y el equilibrio entre los partidos, clases y grupos sociales. 

•> Cunlemporlaclón: acción de contemporizar a acomodarse al parecer ajena fácilmente. 
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La polftica de contemporización llevada acabo por el Presidente Manuel Avila Camacho 
en los aspeclos sociales y religiosos permitió la entrada al pals de varios grupas acatólicos, sobre 
lodo de tos Eslados Unidos. 
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ASPECTOS RELIGIOSOS 

La Iglesia calóllca, que sufrió duros ataques hasta la época del jefe nláximo, comenzó· a 
vivir en condiciones de mayor tolerancia desde la administración del general Mai1uel Avila 
Camacho. Este se proclamó creyente. . . . 

los pobladores de religión calólica eran prácticamente la tótalidad .de lo.s. habitantes de. la ·. 
nación al consumarse el gobierno de Cárdenas, Sin embargo con .la~ tolerancias dadas, por ·c1 · 
general Avlla Camacho comenzó a crecer el número de acatólicos, que en ·.un principio erari ~ob~e 
todo extranjeros, a quienes se fueron agregando mexicanos. En. ese número las Principales.cifras 
correspondlan a los afiliados a grupos protestantes: los primeros eplscopalianos entraron eri 1869 
durante el gobierno de Juárez, no logrando nada y en 1939 a 1946 se establecieron ~ena_in~nte 
los bautistas, los presbiterianos, los congregacional/stas y los adveritistas. · · · · , · · 

. ·.' . .' .· 

" De acuerdo con las estadísticas del censo de 1940, los habitantes del p~fs Sé dividieron" · 
del siguiente modo, por razón de su credo religioso. " (27) 

Tipos de Religión 

A) Católicos 
B) Protestantes 
C) Israelitas 
O) Otras Religiones 
E) Ninguna Religión 
F) No Indicada 

Millones 

16,977,565 
177,954 
14,167 
35,756 
43,671 
4,417 

•Al CATOLICOS 
DBI EL RESTO 

OE LAS 
RELIGIONES 'ºº"'1§ 8011 

60% 

'º"' 20% ... 
A B 

271 Endclopet.l1a Monitor SALVAT, Tomo 10 pdg 5510 
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Después de 1940, la Iglesia católica dejó de apoyar al latifundio "hacendista y peonista" y 
se alineo e hizo causa común con el Estado capitalista. Nuevas y dinámicas relaciones polilicas 
Estado·lglesla se establecieron en el escenario nacional. y si el Estado apoyaba la cinematografía 
nacional, la iglesia no melia las manos. 

Por su parte el cine de 1940 a 1944 trató de abordar pocos temas religiosos y se tcnlan en 
su haber las cintas: La Virgen Morena de Gabriel Soria, La Virgen que forjó una patria, de Julio 
Bracho y La Reina de México de Fernando Méndez. 

Lo que le inleresaba a la iglesia católica era tener más adeptos a la religión que se estaba 
perdiendo, y en los años de 1944 y 1945 hace exaltación mayúscula a la Virgen de Guadalupe, ya 
que México es un pueblo de vlrgenes y de madres. El dla de las madres y el dla de la Virgen de 
Guadalupe son los más significativos para un mexicano religioso y tradicional pertenezca a la 
escala social que sea. 

La religión en México y la provincia en su totalidad, comulga con un tipo particular de 
devoción en la que no se desculJren fracturas sino soluciones de continuidad de modo que pu'ede 
decirse que en 8ste aspecto el mexicano es similar en casi cada pequeño o'gran·lugar de··1a 
República, con la lnlensl~ad de la creencia. · · ,... · · · 

"Para 1950 la Iglesia calólica empieza nuevamente a ganar terreno y er~ C1 censo de 1950 
el cuadro presentó otras caractcrlsllcas: " tza) ., -· · 

Tipos de Religión 

A) Calólica 
B) Protestanle 
C) Israelita 
D) Olras Religiones 

28) lbidem pág. 5510 

Millones 

25,329,498 
330,110 
17,574 

113,834 
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México no pudo tener mejor apoyo que el del Presidente Culto como fue llamado con 
posterioridad al General Avila Camacho, a él nri sólo le interesaba que todos aprendieran sino de 
que también entendieran los cambios que estaba sufriendo el pals. 
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ASPECTOS CULTURALES 

"Manuel Avila Camacho Intensificó la campaílainás grande hasta ese ~ño (1943-1944) de 
alfabetización, su idea era de hacer un México culto y µara eso llamo a sus filas al Dr. Jaime torres 
Bodet, secretarto de Educación y juntos emprendieron la maicha por toda la república; Y para 
finalizar su mandato, para la población escolar de 6 a 14 · aílos se lograron Inscribir a 5,022,422 
niños, atendidos por 48,817 profesores y no pudieron alfabetizarse a 2,669,920 niños." t••I · 

" A Don Manuel no nada máS 1e· 1nt0íe.sAil ID~ q'ü~ Oo. sabBn léer también apoya con mano 
dura a los estudios profesionales Y.las especializaciones en el pais;en agosto de 1943, establece 
un plan de apoyo por cuatro. a~oS p.ara e1.··est~bt0cimle_nto de prevocaclonales, vocacionales y 
escuelas técnicas pilotos, para'qu·a.en:unJapso;de 5 a ,6 añoS México cuente con técnicos 
especialistas." tJo) :··: /~·:/·?-'~;~-':'.~\ ,.<~' . .: . . { "· · 

\'y;-::::·'. 
En 1943 se dictan tres direcciones en.la educación superior: 

·.·!:'' ,, 

1) Ingenieros •. .:: · > .•· · 
Técnicos , -··: e:~P~_ci~_ll~arlos par~·que laboren en el pals. 
Obreros 

2) F~~~:~ió,~:~~· g~~·;~· ~rá¿üca eli ~-1.campo (no agrónomos), 
con sus conochnlent~S emplrlcos .. 

• - ,' •• - :_'.±";' 
·. -;· .. - ·:.~,..: .. . ·, > . ·-··:: .. ~··, '·: ~-: -·. _, '' . ·, :-

3) Formación, puramente cultural (no polilica, no religiosa) 
para.el buen conocimiento y éxitO de su actividad. · 

; .. .,._. "'"' .' .. ~,, 

. L~' éPo~~·;·~·~~·-~~~:·:~·i;(:~l:~~\~i~¡¿~~'~> ~~~~·~ ~~~b·~~a~: ·. ~~:·:~·~~::~Ot6~ces no ·sólo por las. 
pequeñas gacetlllas especiallzSdas' en· ~in"e •. ~lno que ClÍalqUler~ pers_ona podía estar en1.erad1_1 de -. 
ello por medio de .notas en los Periódicos y/O pÍogriunaS 'de radia';·;' ·· ·· · - _. ~ · · · .· 

·,. · · · -.... · ·.~·:~·~:.:_..-:\·;,'.,;.:::·;t~r: ::.:·~·:;··-~~·:;:"' :~.:;-.:>·;::.>:.·.·~· ;;·::-~ · 
·. En ag~sto de)943~el .diÓrio El ~Unlieraal. inaugura la sección NUESTRO CINE; por .el 

DUENDE:FILl\.IO •. la·:éúal :no•sólo :hablará de:las'nuevas producciones, sino que ·realizarán 
pequeños comentaricis de los próximOS estreimsY.:._, · · .. ,. · · · · · · 

- ··.··- ,,. '·.···,-- . ;,\ 

291 Carlos~~~ª' A~~Vedo; á_Mu~MeQBAtJEg; pág 237 
3_0) El U~ivtHr.a.1, PRtME~A ~ECCION, .pág. \, Dom111Eio 1 de Ag01>lo de ~~3. 
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Dicha sección será posteriormenle cambiada de nombre y se 1'e denominará SEMANARIO 
DEL SÉPTIMO ARTE, en donde abarcarán punlos como: 

- Panorámica de nuestro cine. 
- México, México, México (so elabora una critica del éxilo del momento). 
- Bajo el rellejo (corno son realizadas algunas cintas). 
~ Cortes, mentiras y verdades. · ' 

·.>. 

Al mismo tiempo que se cambia d0 no1iibi'e.'1:~t~~l¿~:ap~iece un pro~rarna en Radio Mil, 
llamado MELODfAS UNIVERSA_LES DEL.GRAN DIARIO DE MÉXICO, ~on la mi1sica de fas cintas 
de éxito en el momento y el acertadÓ com8rit8r1á'de algUno de los protagonistas. 

. ·... .. ·. · ::~:-~:-:·:·~~·,:/:~~ :~-~~~'.~~~::.~~~~{{\~~~\~~M;(:~}i:~i.·:~::'.:.:::'.~~··:~: .. :~·\:;Y~. :.<.:. \.:_;_ : -. , · . · .. : .. 
Dicha sección y programa·,radlofónlco'desaparecferon,e11• 1944'(principfos) ya: que la 

deserción del DUENDE FILMO,'pára fomiar;'parté'de flÍ:revlsta'CINE'REPORTE, dejará al" 
UNIVERSAL sin su mano derecha Cn conoclmiCntós de cirie:';- , ···~º. :'..; '-' ~--, 

" De esta rorrn_a Í~S -~:~~ií~id~: 6~~~i=;;,1!~~:~ÍÓ~ ·y- ~i'.~;p'~S6 ·:~ei .·:~c~~do a· fa -~¡·,~~mat~~rafiá, 
fomentaría un púlJl~co culto Y. bu~ñ.:Critica··de est~ m1~;. para fi~aleS 'de 19~5 Qran·,'parte de los 
jóvenes se ponfa a pl.allcar coifl_O ui_1 ·sa.belotodo de las· pelfCul_as proyect8das, E!sto l_üe·_lina· de !Os 
tropiezos del cinu ya que-ahora tenia ante.si a·un públlco"'exlgente y que si·no~le parecfa IA 
producción nacional, buscaba las cintas extranjeras s1n·sentlrse culpable por' no asistir al cine ch~ 
su país, que empezab~ a aburrirlos por no caml>iar de tei:nA~i~a .... (3~_) 

3 ~) EL NACIONAL, PRIMERA SECCION, pag . 8 (24 de Noviem.bre de 1945). 
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Apoyar a los Churubusco es apoyar a un fiel tesllgo ·de la historia. Ahl se han filmado más 
de 1400 pelfculaS entre extranjeras y mexicanas.· 
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1990 ASPECTOS ECONÓMICOS 

Parece que el cine mexicano en 1990 está viviendo un periodo. de recuperación, que se 
manifiesta por la producción de obras cinematográficas que. han despe~ado Interés tanto tuera 
como dentro del paf s. ' 

El apoyo económico para la cfnernalograf~a n:1e.xicana:·~-~·e¡_c~·~~i·rida d·~·f Pr~Sidente Carlos 
Salinas de Gol1ari fue de gran lmpo11ancia, al comenzar ~s~ ma~da~~: ~largó. la cantidad de 
quinientos millones de pesos a la producci~n. d.~ ciil~as. ~º'.1 _cara~~eies, cláslc~s,: quinientos para 
temas de la ciudad de México y quinientos. más _para·.~emas Ubr.es;' otorgado~ 'por IM~INE a las 
cintas que cumplieran con lo~ requisitci~.d~d-~~- po~_Dur~n-~oe~~ ~lre.~tt?r de la ,¡;~1.s~lt~clón. 

•\.:···· :".;:,· .. 

Algunos de los prOduct~ies que 10Q~~,r~:~:{~~~1~f~~Ío1~ ~{;~--á~n·~~~ ··~'or -~-¡·gobierno, fueron: 
Cabeza de Vaca, Danzón Y. La Leyenda d8 Una Máscara. La ·primera· resultaba un tanto diHcil de 
comprei1d~r con sólo vérla una Vez, er~ ne_ces_~rió Verla pOr l~. !"ª~os dos oCaslones para· que nos 
diera una mejor lmpreslónr, Danz_ón, :.qu~.:-estaba ·: dot~da; d6_ 'un ;_en~anto ·singular no paso 
inadvertida, y la tercera q·ue sólo durarla un ·pal- di3 semanas· en cartelera nos mostraba una ciudad 
noc!Urna en una épocia lnQulelante;· Las dos prim8r8s. lograron' Qanancias Súprerrias· a lo invertido, 
de Ja'tercera ni hablar/·"- -~· . ..:' .;~:.;:; .. : :·. · :~· --·' ·¡-· 

.. t::. ~ ·~-- :: ·:,. : '". ·: :--~~'. 

Pos1Criorrn81;'1"~· ca··~~ ~;~iYci .d~-:1990)/'~U_e:~~,é~~¡:;¡~_ el g-~~biél~~~ e h~·c~-' us~· ~~ -S~I- ~m~-b/llllad . 
y al dárs~ ·cuenta que_ r~s· cstud/o~ .. C~mr~bUsC_~·. eS_tabm~ :·apunto 'de' sBI-_ vCndi_da·s~ a. ti~1~. empresa_ 
televlslv~, !e otorga·una ayuda.~'s_oll~arl~''. de. r_nil qu!nientos mlllones de:'pesos'pafa empezar a 
concretar el tantas· veces· anurié:iada -.~fopó_sita dÜ,._rnodefniza'r, las C5tudios.:. Esta· céÍntldad _se ha 
dicho _oficialrnC:ille, seivlrá ·para átender los prÓblemas fUndarrÍ8ntales:"el de Jos 1Hboralofios Y el 

de son/do, el ciu~/, p~r.clerto, rcc~i11na tffgen/e~o/~c:.:~: .;'): {' ,-· ·,,• i · 

· C_ábe íeé:Orda·r que~dJéti-aS esi~dios tué~on_,diseñ-0~os pa~a.uil 1uciáf'ql1~ allá ifor 1945 se 
supuso qu~ se r.!lantendrfa' aislada· y ahora con el Intenso tráfico de la calz.ada de.Tfalµ'an y Ria 
C~urubusco, rcsul!a inadecuado para grabar sonido _directo sin que se vicie y sono1ice las películas 

'con audio puro como e11 aquellas épocas doradas.' · · 

'~ -<.-f-' :.:-.. --:'_ :"_-.::_:·:_,·<·- .:' 

En ~ste mismo -~,1~ e·I cine ~eéibió u~ r~vés, cin.co empresas filmicas relacionadas -con la 
. producción y distribución. de pelfcula~ mexican~s se vieron obligadas a ser liquidadas por IMCINE, 

dichas empresas fueron, Con_acine,, Conacile .11,' dedicadas a la producción y las compmllas 
Conllnenlal de PellcUlas,' S.A.,' y Nuevas Distribuidoras de Pelfculas, ambas consagradas a la 
distribución del material fllmico. - · 



CAPITULO !! 38 

De esa manera " sin rezagos burocráticos " ( se despidieron a cien personas con las 
liquidaciones anunciadas ), las cuales no llegaban ni a la mitad de lo reglamentario. Tnles 
maniobras de liquidación fueron supuestamente, para favorecer a la misma Industria. Es decir, que 
el érea de producción se verla beneficiada con un aumento de 1600 millones de pesos (gastados 
con anterioridad en salarios y mantenimiento ) y el presupuesto se verla aumentado a la cantidad 
de ocho mil millones de pesos. 

Con las modificaciones dadas a par1\r de la liquidación de las empresas, se lograrlan 
grabar: Playa Azul de Alfredo Joskowlcz, Modelo Antiguo de Waller de Gala, Genrudis 
Bocanegra de Ernesto Medina, El Paso del Sol de Mirece Sistacho, Oanzón de Maria Novara y 
La Mañana debe seguir Gris de Busi Cortés. 

La exhibición de pellculas en 1990 también tuvo problemas, de las 536 salas exlstenles 
que administraba Compañia Operadora de Teatros S.A. ( COTSA ), de las 200 salas propias se 
redujeron 25 por falla de seguridad, de las 200 que mantenla en renta sólo mantuvo 175 y las 136 
programadas se quedaron intactas, la reducción fue considerable, ya que las ganancias se 
redujeron a un dramático 47'%•. 

Ni las aportaciones económicas para crear buen cine, 
Ni el apoyo a los estudios Churubusco, 
NI el dichoso mejoramiento de salas, 
Ni la famosa apertura comercia.1. 

Lograron qué el año de 19.90 snt!er~·ade1a11te, hUbo buenas pe.ilculas pÉlro nuevamente 
como en 1943, en lo que aparecla una buena; sellan 10 males~ · 

. ..·. ;,.: ... ·,:. ' ' 

+) Tomadodela1tlculo~P,ep&IJ!uticas1@laclonadascon l~.1ú2!filIJ~. El OIA, Mé.lico 
D.F., 12de marzo de 1990. 
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" ... Por lo que respecta a Don Carlos, como le llama Abraham Zabludowskl, parece que 
piensa lo mismo que su antecesor,' pues se ha ocupado de llevar la modemidad a ladas las 
Industrias del P~!s, merlos-a .las del cine." (321 · 

32) LA JORNADA ~EMANAL, No. 39, 11 dt! Marzo de 1900, ENTREVISTA A ALFONSO ARAU, pág 19 
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ASPECTOS POLITICOS 

" La a111ar1zaclón de la exhibición de La Sombra del Caudillo y de Roja Amanecer es la 
muestra del fortalecimiento de nuestra vida democrática y el clima que vive eJ país. Esto es la 
apertura. Son las instrucciones del presidente de la República Mexicana." 133) 

Vale la pena mencionar que la politlca del gobierno Salinista entró apoyando a la lndustriit 
cinematográfica con los brazos abiertos, pero el problema fue que donó un poco de dinero y habló 
de la no censura y después se olvidó de que existia el cine o mejor dicho que exlstlan medios de 
comunicación ya que ni la televisión su gran aliada recibirla ayuda. 

Dicha apertura fue a medias, la presentación de La Sombra del Caudillo fue la primera, 
Según se dijo serla presenlada sin cortos. 

" Olra fue la realidad, después de 30 años se desenlala La Sombra del caudillo, será por 
eso que el dla de la ex~iblclón; el sonido se fue ocho veces, patinó la cinla de diálogos lres veces, 
la imagen bailó cinco veces, y hubo veintitrés cortes' porque la clnla se reventó Igual nlunero de 
ocasiones. Al dormir duian~e décadaS: el sueñ':' de los Injustos quizá entre ratas, humedad, presión 
de estiba, sObrevlvlr ~I desdén oficial de. su Inmolación definitiva, no se podla pedir más, pero por 
el precio que cobró la sala .o nlejor dicho el cine-club Gabriel Flgueroa se esperaba más.'.' (341 

". Hace· ·l~~s· ·l~~trO.~\B":of;.~·~Íó ;1~"~~h-Íblc16i1 .. de diCha pellcula en la sala· Justo Sierra 'de· 
Humanldade:s· de-CU; ésta~! fue.slri COrtos;·er:i .la pr.esentada en el cine-club Gabriel Flglieroa, hay 

, decenas di:! corte~ aséptl~os···y. ~ar la.',asqueros~ ·proyección que la vuelve confeti/picadillo, 
· sombras de Bracho:Luis' Gu~znlán, sornbÍ'~s na'da más." (311) · · ., · 

•, • -,·>.;; .. 'o:.r·' ·.;./:,..'.~~-,.Í.'~~/:-· .'--.~;; ··;-;,·;.;. • • '.::-;' ,·,-.· 

"La sofnbra'd.~1'.~j~~~!;tcl' qüe.hOy se eX~Jb~:és l10a biar18 de oPerado.ra de TéatiOs, 'pues 
logra que'tos cl~éfilos ~.e·vavan·d.e la s~la;' cOn el amaroo.r.esablo de ha.bar sl~o timados pu~s el 
admlnlstradof del.Gabrl~l .Flgu~r'oa, taLvcz.~on Instrucciones precisas no tiene e1 mfnhna plJdo!·· 
para suspende·r Sus funclOf'!eS _vergonzañtes y""devolver las funciones .. ·: C3&) · · · 

·,_.~~·· , • ; • ·":,: ·,;'.: ,. ':., h 

E~.~~ sólo' s~·n:~'U;rí'P~r-. :d·~:~.~jt·~das:· .. b~~t~ii·a··con-h"echar un _vlslazO' a ~áS dla~ios d~ la 
república. Para·;darnos '.·cu~_n1a·_.que ,la· dic~osa ap~rtura. na·. existe. o no· existió, ya· qúe. los 
reallzadofeS de _Rojo ~inar~e~er, ·1~1TI~lén' derriostraron su dlsgust_o cu8ndo-a·su cinta le recortaron 
algunas ~s?.~lla~.)t!ro .tod_o ·~~ª. •~ejof a que slgulerá e~ce~rada.:. ... ' 

. :> ::·· .. : <~·.:-,':. ·~·:;:.: ·;:··>'.·:._<~· .. ;.. >. ;·. - . . '. 
33) EL

0

EXCELSIOR:.Nwi.J Ma.rln,.¿ééns.ura?.: .. Se Eslan E~h•blemJo, l,no.~.?, 21 de Octubre de 1990', 
34) EL UNIVERSAL, ESPECTACULOS, 29 DE Oclubrede 1990. 
311) EL OIA, MarcO Julio Llna1es. 31 de OclÚbre de 1990. · · 
3&)1bidem~ - ·· · · ·· · · - , · ·· -
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"En el gobierno de Salinas o mejor dlch.o e11 1990, México cruzó por dos grandes crisis en 
lo que respecta a su clnernatografla, la primera la deserción de guionistas y técnicos a la pantalla 
chica y al campo del video donde ven un futuro más fértil para realizar su oficio. Bajo los auspicios 
de los distribuidores de video y de las cadenas de televisión por cable, se ha Inventado un género 
nuevo, que es el home·video. Eslas pellculas son producidas para el videocasete doméstico, sin la 
pretensión de que la cinta llegue a exhibirse en una sala cinematográfica." (37, 

Dentro de este contexto, nuestro pafs se encuentra en una crisis doble, es decir, ésta que 
he descrito y aparte una crisis económica muy serla en el año de 1990. Ante estas dos coyunturas 
desfavorables sucede un fenómeno explicable, aunque no justificable: el productor lradicional 
aquél que es heredero del gran esfuerzo que hizo posible la época de oro del cine mexicana en los 
años cuarentas opta por hacer un producto de baja calidad, por el bajo presupuesto que llene para 
ellas, es un producto dirigido al mercado popular, al mercado que según él no conoce del cine y no 
apreciarla una buena pelfcula, por eso se dice hacer pelfculas de calidad ·mediana, por no decir 
lamentable: películas de ficharas, pcllculas de albures, comedlas Intrascendentes. Con ello se 
pretende principalmente captar la atención de la población de habla hispana. 

El terreno que está perdiendo el cine mexicano en los Paises extranjeros es mayúsCu!o e 
importante y dla con dfa las quejas se repiten tanto de los chicanos como de loS distribuidores 
latinoamericanos en el sentido de que el cine nacional .no.t!ene ya·atraClivos para.su público. 
Cabila preguntarnos ¿por qué Cabeza de Vaca no s~lió el tiempo ncces~rio. al extranjero?,· ¿por:. 
qué no llegó a los chicanos?, ¿por que Gertrudis Bocanegra t~rdó tanto tiempo _en ser p_resenlada 
al_ público latinoamericano?.¿ Dón_d~ astil la f~_mo~a _ape~um ~e !a·q·1!e h~~~~ S_al!i~as ?~ · 

La p~lftlca Salinisiá,' ÍalÍÓ ¿or~o- han'. fel_ladO t.ódáS"°las .d~_1Tiá~- t~·~m~; dr! ·.G~b1e~11ri: empezó· 
por apoyarJ~s y desPu.~s Si '?- _cor~ocf, YA no me acuerdo.. ' 

371 El OIA, _Ol.ign6stico de IGNACIO DURAN ~conOutmcia d1t Dos Crisis, 
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La Iglesia no se mete con el cine, esta muy ocupada con lo que le esta haciendo el 
Es!ado... ' 



CAPITULO 

ASPECTOS RELIGIOSOS 

" A 129 años de la promulgación de las históricas y positivas. leyes de Reforma que 
trazaron el po1venir de la República, la relación lglesia·EslHdo toma otra moderna magnilud. La 
ley de dcsamol1ización de los bienes del clero y la ley de naclonallz8ción·tuvieron ·sentido· 
anlifeudal y la separación de la Iglesia y el Eslado adquirieron· vigencia :naclói1al ·plena .e 
irrenunciable." t:s11 · · , . ·,-~: · · 

En aquel entonces era la Iglesia aliada fiel del Gobiern~·-~~~{~n;~¡;;·Y.::.~~~;~~ó a. los· 
encomendadores y a los terratenientes de la explotación feudal. Claro esl.á.~ue 13 lgl~_sla defendió 
el dominio colonial y se pronunció en defensa de sus lnlereses económicos y polilicos conlra la ley 
de desamortización de los bines del clero. Desafió entonces a la Repúbl.lca; sli1 .. e.mb_argo~ eSto es 
parte de la historia. La política religiosa también está expuesta al cambio,.confor~e evolucionan o 
revolucionan las estructuras económicas de la sociedad. · · 

" Es un hecho evidente y real de la iglesia, después de /as profundas transformaciones 
agrarias y nacionales de hace 52 años se ha adaptado y sflve a la nueva formación económicu
soclal capltallsta y a la nueva estructura económica de la 11ación. O~spués de 1943, la Iglesia dejó 
de apoyar al latifundismo " hacendista y peonlsla " y se alineó e hizo causa común con el Estado 
capitalista y dinámica y relaciones políticas· Estado-Iglesia se establecieron t!n el escenario 
nacional.'' 139) 

. Asl se ~ha. veÍlldo· desaríollando durai11e· cuatro décad3s nuevas relaciones 1 polflicas d"e 
Interés común entre _el Estado .Y la .lgl~sia en. correspondencia éslas con los cambios. en la 
estructura económica, lndus~r/al y comercial; Ja iglesia superará las viejas y caducas coOCt!pciones 
jacobinas respecto a la relación con el.Estado. · 

- - ·•"' . ·.-· 

~Os a~tierdos a 105 que··ha~ 11ég8da.·í8' lglesi8,Corl:· el EStado1 son: un .·gr~n···p.es~· SOc1~1·'qu.e 
significa. co!1stitulr el_ factor polit¡co más !i.rlPortlinte de-!ª.· soci~da~ . ._moxlc;:an~ "pués · 1a. ~eliQión 
Católica es profesada por la mayoria· del pueblo mexicana:· , · . . ., · · . '' · . . . -. · , . ,. 

~; ~ :::~~::.;_<.::< ... ·y,,{: ·'.(.:~·~·· . .,,_\_·-:-~>s ·<::·J/-.:(:';·;.::.' •,:. -
" En un estudla:recién1e-.~({denjó~in~".·que~'e1. 18.sOk- d·e·'1~·p·cJbiaCió·n· d~i ·p·á·rs· ~~·'é~ióllcá·, 

poco menos de. cuatro de. cada ·cinco entr6vistados '.se declaíarOr~·, ca'1ó.llcos1: alr~dedo~· de la 
vigésima par1e ( 4.8% ) es p~ácllcár:ne~tC de aira re.liglón; el 10.6% se ~ijo, crey~nle sin adscribirse· 
a alguna "iglesia especifica y solamente:url 6~. af,ln_~~ .. lo <;ontrario.~ (40J' · · · · · · 

38) EL UNIVERSAL, ~ruI.QRIAI., 3 de Septiembre de 1990.· 
39)/bldem. · · 

40) EL NACIONAL, SUPLEMENTO ooMiNICAL: 13 dt: Noviembre de 1990. 
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" Seglm el sondeo las mujeres son más proclives a Ja religión y la mayor proporción de 
católicos se ubica en los grupas de escolaridad básica o secundarla." c•11 

'.'Se deiec.ló ianl~Jén que 1Ss ~.ujeres son más dadas a recurrir a la orBC16n ·y_que a mayo_r 
edad es más , arraigada la aleí:clón religiosa." (421 , ' • , 

. · "~a~;,¡·;;~·-~:;a~~~·~.~~é:~···~a'.:~~~~·creYe·r~·fes con~l~~raíon tju~.·~s rrili~ha i~:1i;t1uené.1a .de 
Dios en su destino,'Se deteétan fu6rtes dif~renclas en la ~~islencia··a·1a lgle~JH.segUn el .sexo 
respondente .. Asl ~A mayo(e~ad, mayor ~sl~uidad a la igl~.s1a·y en geraeial s.e regls.tra que a 'mayor 
escolarid.ad menor religlosid.ad." (~3)' · ' · · ·. · · 

41) lbidtml. 

,42)1bldem, 

4l)lbidem. 
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El encargado de esla encuesla fue EL GABINETE DE ESTUDIOS DE OPINIÓN, S.C. 

Debe tomarse en cuenta que dicha encuesta fue realizada solamente 'en el D.F., cuyos 
resullados fueron publicados en el supleinento <Jomlnical de el periódico EL NACIONAL el 3 de 
noviembre de 1990. 

El Obispo Priglone declaró, que los clérigos no deben sentirse comO culpables ante .el 
Estado. No; " Son seres humanos que deben gozar de los mismos derechos·· de ·todos .los 
mexicanos, pues la discriminación que sufren al no rcconocérseles su cludadanla, es un flagrante 
atentado contra el Derecho Natural y las Derechas Humanos, Incluso. es incomprensible que en 
México se siga practicando la hostilidad contra la iglesia, que. no oCurre ni en paises 
sociallstas".(U) · 

. . 
' · .. ·.. ' 

" Las leyes persecutorias que datan de la Guerra Cristera. DEBEN SER DEROGADAS., 
Repito la iglesia Católica no debe platicar con el Gobierno de Salinas corno un Inferior sino . de 
Igual a Igual. Y exigiendo que las acciones de gobierno obedezca.n a la ,tradición anticomunista del 
pueblo católico de México ".145) · · 

Como se ha podido observar la Iglesia no jugó.un bu'e.í1 PaPei"·e·n-·e1 Gobl~ino·de ,Salinas ya 
que desde su toma de pos~sión se pudo ver con .·c1a~idad un pequ~.ño desacuer~o co~1 el clero al 
invilar a este evento a dos representantes del sistema· socialisla:'al. Sr.· Castro de. Cuba y al Sr. 
Ortega de Nicaragua: ;;;_ -, .. · ·'cé> ,.•.·:'/.--•' -

.• ¡, 
·· .. 

Al Igual. qÍ1e en. ei gobierno' del. óe1íeral Ávila' c~ITI~~1.~:i~ 1iií~sia se l~rr1Ó ·un poco 
lndifcirente' con IÓ qlie respeí::ta a 13 chlematogi"afia mexicana; al eslaf demasi8do Ocui)ado con los 
problemas del Eslad_o.< .· · -\.,:.: ·· · · · · · · .. ·<''-.:.'¡•· 

~ ..... ' 
· s~ 11ene-·ufli·'úíl1é8. ¡~-ói'E1·e·n':.1a· ~úlli." 18 :1Q1~s1a·-. h~C'é':o·_:da~:iúta·::-eSpeCie .. ·.de criuca a ra 

producción .cabeza de yaca(,-!:Fue;·u~a producción mUY. a.certada y. niuy clara .acerca de este 
personaje tan conocl~o e inlPortante 'dentro del clero":· -. - .· · 1 '.. • • • • • • •• · 

4") Revista, SURGE, Viclor Manuel Sánchtiz, ~. pp 4·6. 
45) Ibídem pp 4-6. 
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ASPECTOS CULTURALES 

En nuestro pals la significación del cine rebasa en mucho su espacio comercial. Su 
verdadera importancia radica tanto en el ámbito cullural y social corno en el eslrictarnente 
económico. 

A partir de 1989 para responder a los nuevos requerimientos de la sociedad, el lnslituto 
Mexicano de Cinemalograrla (IMCINE), pasó a depender del Consejo Nacional para la Cuilura y 
las Artes (CNCA). Es necesario enfatizar que ahora el !MCINE depende del CNCA, el plan de 
reestructuración ha tomado en cuenta no sólo la parte Industrial de producción. 

Existen varios proyectos, uno especificamente cultural que contemple acertadameílte a la 
cultura nacional, debe tener una representación precisa de la realidad en donde se incluyan· na 
sólo los adecuados al proyecto polilico sino ro molesto, peiverso y grotesco de nuestra cultura, 
ambas son parte de una misma sociedad, de un mismo pafs y caben en lérmlnos de ,la cullüra, 
aprovechemos estos recursos para hacer del cine un acervo cultural, 

El cine en 1990 es parte tundamcnlal de ~¡ mismo; puede' Ser- cr~8dor ~~: J~ágen~~ • . de: 
lenguajes, de milos, de leyendas, siempre y cuando se _sujete a ra ·sociedad. en. _la que se esla 
desenvolviendo. Una sociedad que vive un cambio, la rebelión de· Jos Jóvenes Ya no son a /os 
veinticinco anos sino de 15, de 10 y no seria exlraHo qué empezará·a los 5 ·y que un joven de 25 
en los noventas ya fuera un abuelo. ' · , 





JUSTIFICACIÓN DE LOS AÑOS Y LAS CINTAS 
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El año de 1943 fue elegida para la elección de las cintas a analizar, en primera instancia, 
po1que fue el año en que la cinemntogralia mexicana tuvo su máximo esplendor, al estar ausente 
Ja cinernalogralfa americana, francesa e italiana, que se encontraban muy ocupadas con la 
Segunda Guerra Mundial; en segundo lugar 1943 es el año en que hacen su aparición los primeros 
filmes a color, y por üllimo 1943 es el año en que algunas producciones logran ganar premios en 
el extranjero, tal serla el caso de "Maria Candelaria". 

¿Por qué Maria Candelaria? 

Maria Cundelaria valia por si mlsma1 por su autenticidad en la pintura de la vida. rural 
mexicana. No sólo se limiló al comercio, sino que mostró al comerciante usurero, al gobernador 
corrupto y a una mujer: esa mujer era Dolores del Rio, una Dolores hablando el lenguaje·: de su 
tierra, despojada de artificius, con su rostro puro enmarcado por un par de trenzas; vestida con la 
simple ropa de campesina mexicana. Esa mujer forjaría uno de los principales roles remenlnos de 
aquella época. , · · · · 

- ·.. ' 

En su aparición e·n el f~~tl~al de .Cann~~; perS~~11fic8iÍ·~ a 1~:-muJ-~r. mexiCan~·-en.geneíal y 
no sólo a· la protag~ni~.ta, I? · m!smo s~Ced~ria con Pe.~ro Arín~~dárlz, q~len car~~te~zara al 
homb~e de Mé~ico:- mo~eno, (no- feo, \1oz ·gmesa,' ·bigote; espeso;c Asf'. para _las·- extranjeros que 
presenciaron la cinta Maria Candelaria, quedarla plasmada la Imagen de la mújer mexicana en la 
persona do' Marfa-candelária, "Dolores del· Ria" y Lorenzo· Rafael "Pedro' Annendárlz", en el 
hombre mexicano. · · ·· '".,.. · ,.· · · · · 

. .- . La ¿l~~cl¿flde esta cinla es muy clara, ya qu~ el esludio es hacia -y p~ra la muÍe~. Enesla 
cinta QUe determinó estereotipos del hombre y la muJer mexicanos en el extranjero ayudará a 
mostrar el estancamiento en los roles femeninos y la Imagen de la "1ujer· propuesta en el cine para 
el extranjero •. ' · 

" Raymon Borde, critico francés, mostrarfa con sus propias palabras el desencanto que le 
produjera Maria Candelaria. "Esas canoas cargadas de flores, esas cortinas de árboles' bajo ·un 
cielo de mármol, esa blancura de los pueblos, todo lo hablamos visto diez veces en los cortos 
turísticos de relleno, Fernández a escogido demasiado el exotismo fnás banal, . para servir de 
cuadro a un melodrama más sobre otra hija de p ... del cine mexicano." C1> 

1> C11111ma Reporte, Agosto de 194?. 
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FICHA TÉCNICA : Maria Candelaria 

PRODUCCIÓN: (1943) Fllms Mundiales, Agustln J. Fink; produclor asociado: Felipe Subeivllle; 
jefe de producción: Armando Espinoza. 

DIRECCIÓN: Emilio Femández "EL INDIO"; asistente: Jaime L. Contreras; anotadora: Mátilde 
Landeta. 

ARGUMENTO: Emilio Femimdez; adaptación: Emilio Fernández " EL INDIO" y Mauricio 
Magdalena. 

FOTOGRAFIA: Gabriel Flgueroa; operador de cámara: Domingo Carrillo. 

MÚSICA: Francisco Damlnguez. 

SONIDO: Howard Randall, Jesús González Ganzy y Manuel Esperón,, 

ESCENOGRAFIA: Jorge Fernandez; vestuario: Armando Valclés P.; ,;¡aqulÚ~Je:. Ana Guerrero. 

EDICIÓN: Gloria Schoemann. 

INTERPRETES:Dolores del Ria (Maria candelaria), Pedro Áim;ndtiri;(~~renzo ~~iá~I), Alberto 
Galán (pintor), Margarlla Cortés (Lupé),"Mlguel lnclán '(Don·.Damlán),. Beatriz 
Ramos (periodista), Ratael lcardo (cura); A·rturo Sotó Rangel (doctor)/Jullo · Ahuet 
(José Alfonso), Lupe del Castillo '(huesera), Lupe.lnclán ,(chismosa), Salvador 
Oulroz Ouez), José Toivay (potlcla), Nieves: Elda Loza y'Lúpe Garnlca · (modolos), 
Enrique Zambrano (un médico)/ Atlonso:Jlménez '· (kllómetro),'Jrrna · .Torres 
(segunda chismosa); · · · · · . .. · 

SINOPSIS QEL ARGUMENTO • 

. Una periodista pregunta a un pintor famoso por el cuadro· de. una India desnuda que él 
nunca, a .queri~o · vender. El ·pintor cuenta la historia del cuadro,, y. la ~cclón: se traslada a 
Xochlmllco ·en· 1909. Maria Candelaria y Lorenzo Rafael, humildes Indios,· sólo· cuentan para 
casarse con· !Jlla marran ita, la cual no quieren ceder como pago de s.us: deud.a~ al malvado tendero 
Damlén, quien d.esea a la joven. Maria Candelaria va a vender' fl~res y le cierra.el paso con sus 
trajineras la gente del pueblo, que no olvidan que la madre de ella era una mujer de la calle. Lupe, 
que.quiere.a Lorenzo Rafael, disputa con Maria Candelaria y ésta la echa al agua. El pintor se 
interesa por Marfa Candelaria al ver1a en e\ tianguis. El dfa de la bendición de los animales, en al 
iglesia et cura defiende de la gente y de Darnién a Maria Cand~laria y a Lorenzo Rafael, que han 
llevado a la cochinlla. Despechado Damián mata de un tiro a la marranita." 
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Maria Candelaria enferma de paludismo. Lorenzo desesperado va a la tienda a rollar la 
quinina gratuita que Oamién no le ha querido dar y se lleva además un vestido para que Maria 
Candelaria pueda casarse. Ya repuesta ella, la boda empieza a celebrarse, en ese momento llega 
Oamlán con dos. policfas y se lleva a Lorenzo Rafael acusándolo no sólo de haber robado la 
quinina y el vestido, sino de un dinero que él no se llevó. El indio es condenado a un año de 
cárcel. A solicilud de Maria Candelaria, el pintor ustá dispuesto a pagar la fianza, pero debe 
esperar unos dlas por audiencia del juez. Mientras tanto, Maria Candelaria posa para él, pero 
como no quiere desnudarse, el pintor termina el cuadro con el cuerpo de aira. Eso no impide que 
el pueblo crea que Maria Candelaria ha posado desnuda; queman su chinampa y la persigmm 
hasta apedrearla frente a la cárcel. Lorenzo Rafael logra forzar la puerta de su celda y corre hacia 
Maria Candelaria que muere en sus brazos. El la lleva en el lecho de llores de una trajinera por el 
Canal de la Muerte. 

¿Por qué Distinto Amanecer? 

El esquema temático de Distinto Amanecer sugirió en un principio una gran pelicula. Es 
dado suponer un alto grado de verosimilitud en la historia de tres· compañeros. ,de· 1uchas 
universitarias a quienes el destino ha marcado. con los signos · conlradictorlos ·del. desarrollo. 
burgués mexicano. Uno de ellos conveitido en Intelectual presupuestarlo,' !!llfre la amaroura y Ja . 
frustración de los intelectuales que no viven la rebeldía diaria. El otro a elegido el durq camino de·. 
la lucha obrera. En medio de ellos, una mujer amada por los dos,· viVe ·el drama de no tiBber 
sabido elegir como esposo al más limpio y honesto. A esoS personajes"Sc: 1es··encoinle.nda la 
misión de hacernos conocer la gran ciudad nocturna y arrabalera,. tan. ·1gnoruda·· por el· cine 
n~clonal," alimentando no tanto al cine de la ciudad, sino mejor dlcho·al clné ·de arrabaleras y 
pr~stitutas., 

Distinto Amanecer, es la primer película mexicana que enfocó la vida comO un fenómeno 
en el que confhayen dos fuerzas: la del amor y la de la solidaridad. La timidez:· o tal vez la 

, precaución, impidieron que en ella fueran resueltos con franqueza los lnleresanlfsimos problérnaS 
ahl planteados. Dislinlo Amanecer llene el honor de ser una de las poqulsimas pelléulas 
mexlcmms sin rnornh:!JU. Hubiera bastado con que los personajes sucumbieran a la pasión 
amorosa tramada desde el principia, para que ésta hubiera sido sin duda, una de las más 
formidables peliculas que se filmaran en el pals en el afio de 1943. 
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FICHA TÉCNICA : Distinto Amanecer 

PRODUCCIÓN: (1943) Fllms Mundiales, Emlllo González Murlel; Jete\Je producción: Arrna~do 
Esplnoza. . . ·' 

DIRECCIÓN: Julio Bracho; asistente: Felipe Palomino; anotadora: Matilde Landeta. 

ARGUMENTO: Adaptación de Julio Bracho, con algunas Idea~ tom~d~~~·~·;[~ .Vida Conyugal" de 
Max Aub; colaborador en los diálogos: Xavler Vlllaurrutl~.··, ·.. · · 

FOTOGRAFIA: Gabriel Flguero~: operadéir de c~maras: Domingo carrillo.· 

MÚSICA: 

SONIDO: 

Raúl Lavlsta ( con el. "Claro 'de. Luna"· de Beethoven); arreglo musical:· Manuel 
Esperón; canci'ones; ·Agustin Lara ("CEÍda noche un amor''}, Anlonlo Fernández 
("La ne.gra.Leono('), Abelardo. Valdés ("Almendra"). 

Howard Randail. · 

ESCENOGRAFIA: Jorge Femández; maquillaje: Irene Iglesias. 

EDICIÓN: Gloria Schoemann. 

INTERPRETES:Andrea Palma (Juliela), Pedro Armendáriz (Octavlo), Alberto Galán (Ignacio), 
Narciso Busquets (Juanito), Beatriz Ramos (amante de Ignacio}, Paco Fuentes 
(Memo), Octavio Martlnez (Jorge Rulz), Felipe Montoya (don Santos), Enrique 
Uthoff (Vldal), Maruja Arvlde (esposa de Rulz), Manuel Grlfell (Pistolero), Luclla 
Bowling (Gloria, cabaretera), Manuel Dondé (pistolero), Kiko Mendidive y Yolanda 
de la Cruz (atracciones musicales). 

SINOPSIS DEL ARGUMENTO 

En el correo de la ciudad de México, el lider sindical Armando Ruelas ha sido asesinado al 
Ir a recoger unos documenlos que cornpromelen a un gobernador corrupta, el general Vidal. Un 
compaftero de Ruelas, Octavlo debe tener los documentos por el bien de los obreros, pero lo 
persigue un agente de Vidal con gafas negras, Jorge Rufz. Octavio, para eludirlo, se mete a un 
cine y encuentra casualmente a Julieta, que lo ayuda a escapar y lo lleva a su casa, donde vive 
con su esposo Ignacio y un hermanito de ella, Juanito. Octavlo, JuHeta e Ignacio fueron 
compañeros en la Universidad, por cuya autonornia lucharon juntos. Ignacio es ahora empleado 
público y escritor amargado; gana poco dinero y sus relaciones con Juliela van muy mal. Mientras 
Ignacio va a recoger los documenlos que necesita Octavio, éste hace preso a Rulz, que ha 
entrado en la casa haciéndose pasar por Inspector de la luz. 
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Octavio sale un momento a telefonear, Rulz se libera de sus ligaduras y Julieta lo mata de un tiro. 
Octavlo logra deshacerse del cadáver con ayuda de unos buenos obreros y de un vecino (el 
planlsla don santos)-' Para eludir la miseria Juliela trabaja de lichera en un cabaret. Allf la sigue 
Octavio, Inquieto por que. Ignacio no vuelve. Al ballar juntos, Juliela y Odavio se sienten 
enamorados,· como Jo 'estaban antai'lo. Julieta va a buscar a Ignacio a casa de la arnanle de su 
marido, con qule~,· se·enfrenla. Resulta que Ignacio es desgraciado porque ninguna de sus dos 
mujeres puede darle un hijo. Ignacio va al cabaret y entrega a Octavlo los documentos. Vidal ha 
llegado con sus piStoleros y obliga a Julieta a bailar con él. Memo, bondadoso dueño del cabaret 
hace que golpeen a Octavia y lo encierra en un cuar1o para evitar que caiga en manos de Vidal. A 
Octavio fe quedan sólo tres horas para abordar el tren que lo llevará a la convención donde Vidal 
será denunciado.- Octavlo pasa esas tres horas en el cuarto de Juliela, pero ella no quiere 
acostarse con él pese a que lo ama. Llegan los hombres de Vidal y hacen que la esposa de Rufz 
registre a Juliela, pero ésta ha enviado los documentos con Juanilo; Octavio los recibe en Ja 
estación. Julieta llega a tiempo de reunirsele, Jlero a última hora se arrcpienle y se queda con 
Ignacio y con Jurmito, que eslá en la estación. 



El cine de 1990 fue elegido, por tres rn1n1ms fundamentales, la primera de ellas fue la 
famosa ape11ura de la clnematografla mexicana, con exhibiciones como "La Sombra del 
Caudillo", "México 68", ºLa Tarea", entre otras; en segundo la cafda del cine comercial, que 
asesino a su propio público con cintas de bajfslma calidad y en tercera a la aparición de directores 
estrella que no recuperaron su peso en Ja taquilla y las cintas resultaron un liasco. 

1990 estuvo lleno de sorpresas, con la apertura comercial se dló uno de los pequeños 
pasos que pretenderán mejorar al cine mexicano. · · · 

¿Por qué la Tarea? 

La Tarea fue elegida por ser una de las primeras películas de 'í~ famosa ·~p~rtur~~ Que ~~s 
mostraba un cine diferente y de buen gusto. ' 

La Tarea de Hum berta Hermosillo tocó uno d~ los tem~s que para el' ciÍle hablan sid0 un 
tabú, EL SIDA, la plállca que sostienen Marcelo y Virginia sobre el problema, logran que se tome 
conciencia sobre el asunlo, el monólogo de Virginia sobre sus Inhibiciones es claro y pre~lso. Las 
tres divisiones fundamentales que hace Marcelo sobre la sexualidad de la mujer son tan reales, 
como fas que escribiera Octavio Paz en su Libro "El Laberinto de la Soledad". 



CAPITULO 111 53 

(Como la pornografia sacó del tedio y mejoró la economla de la familia Panlda) 

FICHA TÉCNICA ; 

PRODUCCIÓN: (1990) Clasa Films Mundiales, Francisco y Pablo Barbacho. 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA.: Lourdes Rivera. 

DIRECCIÓN: Jaime Humberto Hermosillo .. . ' . ;, 

DIRECCIÓN ARTfSTlbA: L~ura Sánla CrÍÍz. · .. • 

ARGUMENTO Y
0

GuióN: Jáime Humb~rto Hermoslllo. 

ANOTADOR: 

·.:.· ....... -·. :·' 
.. · ·Ter~· Ñi~v~) . 

MAQUILLAJE: . · ~a~u~; C:1;a~iia~ AngiÍHca MtÍndez. 

MÚSICA: 
,' '.' ,·::_--_ . . ·/-: - .,, --: ·._.- .. '. .._ ' 

Luis Alcaráz (Bonila.v Superstición): El Cha·Cha·Cha de los ''!arclanos . 

INTERPRETES: . . Maria· Ro¡ó· °<Maria y·\/frglalaÍ, José Alonso (Pepe y Marcelo), X.anlc 
Zepeda (Teresila) y Chrlstopher (Cadilos). 

SINOPSIS OEL ARGUMENTO 

Virginia una estudiante de comunicación, coloÓa una cámara pl~áiu'·baj~ IB_ me~~ con el 
fin de poder grabar Ja reunión amorosa que tendrá con Marcelo un_ex:arnan1e;· Planea todo muy 
bien, riega unos papeles en el estudio, coloca una silla frente a la rnes·a ·de forma que se _ocufle 
bien la cámara, el micrófono lo pone en una maceta y el m~m_enlo ~sperádo JlégH._ cu~ndo arriba· 
Marcelo ella enciende la cámara, se pone sus zapalil/a~, s~ bajS el vestido a Jos hombros.Y pone 
música suave a bajo volumen. Al enlrar Marcclo al apm1amenlo, ella le hace varias observaciones 
y él revisa de una forma simple el apaitamcnló, el cual ~a Sido remodel8do·: · · , ' 
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Al entrar Marcelo al esludlo, lugar donde está colocada la cámara, ella pide disculpas por 
el supuesto desorden, mencionándole a éste, que está haciendo una tarea del Taller de Televisión, 
él le dice que porque tardó tanto l/empo en hablarle. Virginia se muestra muy coqueta y seductora, 
le ofrece un trago y se sienra en el piso de forma que la cámara tome sólo /os cuerpos y no la 
cara. 

Marcelo empieza a besarla y ella ríe nerviosa, éste le baja un poco más el vestido de Jos 
t1ombros y ella lo rehusa mencionando un refrán "Despacio que llevo prisa", él le pone una canción 
que segtin le recuerda a ella, C!> Superstición de Luis Alcaráz, ya que ellon se conocieron en un 
viernes trece. Virginia insisle en que él pase al estudia, mientras ella se desnuda en su recámara, 
cuando ella sale desnuda, Marcero esta sentado en una silla y ella le comienza a quilar Jos 
calcetines y zapatos, él la acaricia y surge la pregunla do Virginia para Marcelo ¿Traes 
Condones?; ninguno de los dos tiene y decide ponerse el vestido para pregunlarte a la vecina si 
ella tiene. Al regreso de Virginia encuentra a Marcero hablándole a su madre, ella no ha 
encontrado a la vecina, ambos se lamentan y se ponen a hablar sobre el SIDA y sobre la 
necesidad de protegerse. 

Olvidándose de que no tienen preservativos, pasan de las caricias siÍTiples a las ardientes, 
Virginia queda nuevamente en pantimedias y él en trnza. Marcero se siente cohibido corno si 
alguien le viera y se para molesto del lugar donde él y .Virginia se estaban acariciando y·se va 
hacia la ~;ala donde Virginia lo sigue, pero al recostarse sobre ella descubre la cámara y se. 
molesta demasiado, la insulta y llega a golpearla corl el saco. · 

Marcelo sigue lnsullando' a VirgirÍÍ~ y· se· viste rápidam~~le, "mira ha~ia · 1:··~ái1iara y ·. 
comenta a gritos que se le grabó sin 'sU conSenllml8nto, Sale apresurado cOn los calcetines en la 
manoolvldandoeJportafollo. - · · .-:\-~· · '"--?:'.:;~.:-··--· 

Virginia llorosá y-rrUsirSda saca la cámara de ab_ajo de fa m~s!J y i8-éó10CU'e"!1C1il1a·de·-~sta· 
y empieza a. explicar con lágrimas en los Ojos el mollvo por el cu~I no ha terminado_ s~liare~,_'y el 
reto que para ella era el desnudarse frente a una cámara y que más que, su tare'a esto 'era una 
especie de eXorclsrno hacia sus Inhibiciones, pero que habla hecho m·al al tratar de· engañar a la 
genio en especial a Marceio que se 11abia portado lan padre. '· -'.', ·., 

Marcero regresa al apartamento de Virginia y le sigue lnsunarldo, Pero eila. ¡~· di~~ Jo de su 
tarea y por fin ·entra en razón y acepla ayudarle a hacer su larea, no sin· ailles Pie9untarfe Porqué 
Jo escogió a él, Virginia responde que es el único que no apaga Ja luz y porque hrice el amor muy 
padre, ella le anima para que hable anle la cámara y él empieza hablando acerca de la sexualidad 
en las mujeres dando !res razones fundarnenlales, el porqUe del ·rreno scxuai' de .éstas en el 
transcurso de la vida, la primera es segün él, por miedo o pudor; la segunda es por serle fiel a un 
sólo hombre y la tercera por vergüenza de sus cosas a uná edad avanzada,· · · 
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Al terminar de hablar Marcelo ante la cámara ayuda a .Virginia a colocar nuevamente la 
cámara y se lamenta de no haber llevado un buen traje a de haber hecho ejercicio para estar en 
forma, ambos se desnudan y cuando ella se ve por Televisión a petición de Marcelo, rehusa salir y 
surgen sus complejos, que si sus piernas estiln gordas, que si se le ve más amplia la cintura cte. 
El la anima y se desnuda por completo, ella coloca un velo y tapa Ja visión parcial de la cámara y 
empiezan a acomodar las cosas, el no se encuentra exilado y ella lo anima. 

Deciden hacer el amor en In hamaca, pero tienen una serie de contratiempos, los cuales 
logran vencer y tener un gran momenlo, Marcero se para presuroso y se viste, ella por su parte 
hace la mismo. Marcelo entra al apartamento acompañado de dos niños que le dicen mamá a 
Virginia y le preguntan a él porque tardaron tanto en abrir y porque su mamá se encuentra con 
ese vestido, Maria nombre real de Virginia manda a dormir a los niños y se queda platicando con 
José su marido que hiciera el papel de Marcelo. 

Ambos platican los contratiempos en la grabación de la tarea de Maria y terminan 
pensando en hacer algo profesional, y con el fondo musical de Luis Alcaráz, mencionan la frase 
"Como la pornografia saco del tedio y mejoró la economia de la familia Partida", la besa y la 
recuesta. 
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¿Por qué Por Tu Maldito Amor? 

La elección de la cinta que representará el carácter rural fue dado a par11r de la producción 
total de 1990, en éste año se estrenaron 74 cintas nacionalt!S, de las cuales sólo 26 representaban 
a la clase rural mexicana, se eliminaron 18 4ue trataban de llos con el narcotráfico, quedaban sólo 
8 cintas, de las cuales se eligió "Por Tu Maldito Amor'' de cumbre Films S.A. La elección fue 
dada apartir de las semanas que cada cinta pennaneció en cartelera y fue ésta la que ganó el 
primer lugar con 11 semanas en cartelera. 

FICHA TÉCNICA : Por Tu Maldito Amor 

PRODUCCIÓN: (1990) Cumbre Fllms S.A. 

PRODUCTOR EJECUTIVO: Luis Bekris G. 

PRODUCTOR ASOCIADO: Vicente Fernández. 

DIRECCIÓN: Rafael Villase~ar Kuri. 

FOTOGRAFIA: Mánue1 Rutz' Hemández. 

GÚlóN! 
>(~ _· .. ·,-: '· .. -:-_ "; .. · 

MÚSICA: ' . Manuel Ésperón. 

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: Pedro Márquez. 
. - . . 

INTERPRETES: Vicente Fernández (Ernesto Santas), Sonia . Infante (Angola · Grajales), 
Martha Ortlz (Elvira Grajales), Raul (Armando Pantoja) y Leonardo Daniel 
(Remigia Pantaja), · 

SINOPSIS DEL ARGUMENTO 

Ernesto Santos, llega a una cantina, en un pueblo donde se le crefa muerto, pregunta por 
Alicia su ex mujer, el cantinero le dice que se casó con Oamfán Linares primo del presidente 
municipal. Ernesto sube a su cuarto a bañarse y al salir del baño se encuenlra con Alicia que al 
enterarse de que el a regresado va a buscarlo, Darnián descubre a su mujer besándose con 
Ernesto y comienzan a pelear, Ernesto mata a Damián y trnye; pero en su huida es herido por Ja 
pollcla y mordido por un pe1ro. 
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Los Pantoja, quieren unir sus tierras con tas Grajales por medio del matrimonio de una de 
ellas con Remigio Pantoja, la elegida es Elvira GraJales la me.nor de las doS hermanas,·. al pedir la 
mano de ésta Angela su hermana se siente un poco dolida pero acepta casar a s~. hermana· con 
Remlgio Panloja. · .. ·.· . :. : ,; . . 

. · ...... •''/. ·, . 
Posteriormente Angela sale a caminar por la hacienda .para poner. en· ri~d~~ ~u~ ld~as, 

entonces se encuentra a Ernesto que ha logrado llegar a la orilla. ~el..eri:t~arca~ero;· éste,. se·. 
cncuenlra mal herido, ya que la mordida del perro se le ha Infectado, Angela decide ayudarle y lo .' 
aloja en un pequeño cuarto donde ella y su nana lo curan y le dan de: cc;>mer. · ··: .. : :,· ;. ; 

Elvira discute con Angola porque ella no quiere casarse con R~mlglo'; e~tLce~.:~ng~la le . 
recuerda la decisión de su padre, y Elvlra sale furiosa hacia Veracruz ~uPueslame.nte ª·comprar el 
vestido de novia. Al paso de los dlas Ernesto se recupera y le cuenta su hls,torla .. a Angela, que ya : 
estaba enterada de todo porque lo había mandado a lnvesligar y lo hace 'capataz- de la.hacienda 
por haber hablado con la verdad. ·, , · · _,. ·· ·· · 

Angela se da cuenla que esla enamorada de E~esto /cua~X~lvia :h1le~;ene ambn: 
hermanas empiezan a tener diferencias, cuando Ernesto esta decidido ·a .PB!1ir,·Ar.1g"C1~ le~declnr~ 
su amor y deciden casarse, lo cual le molesta mucho a Etvlra. a la boda sólO 3~ist~i1 siJ nana, Y.' 
Elvlra llena de rabia observa desde lejos. Angela le rngala un rifle a Erneslo;'rlflé que le será vlslo 
a Ernesto a donde quiera que él vaya. · · "': :.'. < ':;- t ·,_ 

,•., ..... >;·'r,. 'o:·;,"t.;;' _;, 

:' .. ; .. ::.; .,/.~!::.·.:!,.:<_' ,~.,;':!:~;~:: ·:_: .. :.'.· .. ·-.: .. 
Elvira decide casarse con Remiglo y ·para esto se celebr~ un~ peq~eñ1:1· reunló~1 en' casa de 

los Grajales donde Elvlra no deja de coquelear con Ernesto qulen:se'hácé é1:dlsl11ií1IÍulo:.Dlas .. 
después, cuando Ernesto está bailando a su caballo Elv,ra· va supUeSta"mer~te"~)e~i,rle:sU c~risejo · 
y terminan teniendo relacione sexuales, .ipar1ir de entonceS_EIYira Y E~nesto·S~er.1a·~ am~ntes. Pero 
cuando Ernesto toma conciencia de lo que esté haciendo ténnina cori_ella.)'· ·· : , ' 

..... , ." :7!-<_>:· .. :~.·- .'. ·,' 
Elvira por despecho roba el rifle de ErnestO ·y se lo reg~B-i~ ~· ~~ SffiÍQ;o, n~ sin-m\tes decirle 

que Remigio Panloja la tiene amenazada de muene sjn~ se casa con él, que si ella tuviera un 
amigo que le uyudaru a lleshacerse de él no se casaría. · 

Matan a Rernigio Pantoja y al encontrar el rifle de Ernesto, automáticamente le echan Ja 
culpa a él, Elvira le confiesa a Ernesto que se ha deshecho de Remlgio y que ya muerto él ella es 
libre y que ahora le toca a él deshacerse de.Angela a lo cual Ernesto se niega y le dice que se 
olvide de él, porque él quiere más a Angela. Angela es testigo de esta plática y está decidida a 
entregar a Elvira cosa que Ernesto no acepta y las encierra en un cua110 y sale a hacerle fronte a 
Armando Panloja padre de Remlgio quien no !e da opor1unidad de nada y junio con su gente la 
acribillan. Angela y Elvira van a su tumba, Elvlra llora desesperada y a Angcla sólo se le vo el 
rostro un poco triste. 





¡ 
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APLICACIÓN DEL ESQUEMA DE GREIMAS 
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Como se habla mencionado con anterlorfdad se elaboraré un anélisls actanclal de las 
cintas escogidas y para dicho estudlQ sa ha elegido a un estructurallsla que se encargo de 
esquematizar la función de los actantes por medio de la relación de estos entre si y dicho 
esquema puede ser aplicado a cualquier relato. Se trata del esquema de Grelmaa C•> donde se 
consideran tres ejes. 

1 D .. !nador ~---~---~ Dntlnatarlo 1 

1 
1 Oponente ~----~----i Ayudanta 1 

El primero sera entre el sujeto que busca un fin u objeto, se forma una tendencia guiada 
por el deseo del sujelo hacia el objeto, ya sea para él mismo, en cuyo caso se convierte también 
en destinatario, o para otros. Entre el sujeto y el objeto hay una relación teleológica. El sentido 
de la acción del sujeto, o la relación seméntica, estaré dada por el deseo. Entonces tendremos 
una primera categorla actancial ligada por el objeto y podremos definir un género por esta 
primera categorla. 

Un segundo eje lo forman el destinatario y el destinador, aqul el objeto es r.I 
Intermediario de la comunicación entre ambos. La comunicecl6n nos da una segunda categorla 
actancial. Podrla caracterizar a un género también por el modo en que se realiza o no la 
comunicación entre los actantes. 

Existen también dos fuerzas opuestas. Una consiste en aportar ayuda operando en el 
sentido del deseo o facilitando la comunicación y la otra, por el contrario consiste en crear 
obsttlculos, oponiéndose a la realización del deseo o a la comunicación del objeto. 

•) J. Anlonk> Paoll. Comunicación e Información (perspectivas tedricas). 3ra od, Mé>1k:o, Trillas, UAM {lolm 1900), ptJ.-68. 
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Da aqul podemos distinguir das actanles diferentes y apueslas: ayudanle y apanenla, 
que serén actantes clrcunstanclates y no los verdaderos actantes del espectéculo. 

El modelo actancial de Greimas ha tenido la finalidad de introducir el concepto de 
modela estructural. Aqul tendremos el concepta cama un conjunta de categarlas abstractas, 
Interrelacionadas unas con otras de cierta manera més o menos constante, que se especifica y 
008 ayuda a entender cómo es que mueven a las acciones dentro de esas estructuras de 
slgnificacl6n. Grelmes, para ejempllncar le aperabllldad de su modela, dice que,. .. "La ldealagle 
marxista. al nivel del militante, podrla ser distribuida, gracias el deseo de ayudar al hombre •.• " y 
utiliza asl los elementos de su modelo en relación a esta teorla. 

Sujeta Hambre 
Objela Saciedad sin clases 
Oestinador ____ Historia 
Oeslinaleria ___ Humanidad 
Opanenle ----Clase burguesa 
Ayudante---- Clase obrera 

Hum1nld1d 

Cada uno de estos actanles tendrla funciones especificas que cumplir y por lo mismo se 
darfan relaciones entre si. Describiendo estas relaciones de signlflcado, describlrlamos 
sincrónicamente una estructura. 

Ya mencionada la forma en Que se van a analizar las pelfculas es justo comenzar, no sin 
antes mencionar una pequel'la lista de los personajes princlpales asl como las caracterlstlcas 
flslcas y pslcolOglcas de estos, para que de alguna forma se justifique su posición en el esquema 
de Grelmas. 
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"MARIA CANDELARIA" 
Xochlmllco. 

Ambiente ffslco: "Xochlmilco de 1909" 

'° 

Xochlmilco era un lago extenso que servia para el cultivo y comercio de una gran 
variedad de nares, no existfan cultivos de granos para comercializar, pues de haber existido se 
hubieran destinado para el consumo familiar. 

Parte de la familia se dedicaba al cullivo de las flores, mientras la otra parte de la familia 
las vendla a la gente que paseaba por el canal; y en el caso de no poseer chlnampa las nares 
eran vendidas a la orilla del lago o simplemente las vendlan a los que si tuvieran trajinara. 

Xochlmiico se convlrtlO en el jardln més animado de México, el dinamismo Incansable de 
nlnos y adultos es gratificado por un horizonte ilimitado de aguas casi transparentes y prados o 
sembradlos repletos de rosas, azucenas, claveles, gladiolas, de tantas y tantas flores que hacen 
la delicia del turista, que no tardará un encontrar una banca de piedra o un tronco de ahuehuete 
para descansar y decidirse a pasear bl·:•iü una trajinara, canoa o en chinampa y adquirir una 
docena de flores, 

Ambiente pslcolOglco: "Xochlmilco de 1909" 

Los Xochlmilcas eran gente moralmente apegada a la religión católica, asisllan a misa y 
se confesaban con regularidad, era gente unida y trabajadora, su modus vivendi era el cuUlvo de 
flores: eran devotos del matrimonio, no aceptaban las uniones libres. Gente humilde por 
naturaleza, no se sabe can certeza si sus hijos asisl/an a la escuela o si reciblan alguna 
lnstrucclOn, su a\imentaclOn ora a base de granos, chiles y papas, se desconoce si fueron 
consumidores de carne. Sus casas o chozas eran elaboradas de ramas y palos secos, no tenla 
un piso sOlldo y por lo regular era de una sola pieza, en donde exislia un sitio para dormir y un 
poquei'\o espacio para el fogon. 
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PERSONAJES PRINCIPALES DE LA CINTA MARIA CANDELARIA. 

a) Dolores del Ria es Maria Candelaria ___ Futura esposa de Lorenzo Rafael. 
b) Pedro ArmendériZ es Lorenzo Rafael ___ Futuro esposo de Maria Candelaria. 
e) Miguel lnclén es Don Damlén ___ Tendero del pueblo. 
d) Alberto Galén es El Pinlor ___ Pintor de la ciudad en busca de rostros 

que representen a México. 
e) Rafael !cardo es el cura del pueblo ___ Benefactor de Lorenzo Rafael y 

Maria Candelaria. 

Caracterlstlcas Flslcas da los personajes principales: 

Merla Candelaria: "Dolores del Ria" 

De tez morena, pOmulos salientes y rebozo en mano, Maria Candelaria personificarla a su 
vez a la mujer mexicana, de ojos grandes y expresivos, frente despejada y amplia, ceja fina y 
delineada, nariz casi perfecta. Dolores del Ria personificarla a las mil maravillas a la perfecta 
lndlgena, a la india xochimilca, a la India mexicana y a la mujer de México. 

Recuérdese que en México la noción de INDIO no se Interpreta como rererencia a la raza 
sino a la cultura. Se considera INDIO a los núcleos de población que por habitar en las reglones 
més remotas del pals, no pudieron Incorporarse a su desarrollo y cambio histórico, y se aferran a 
sus viejas tradiciones. 

Dolgodl 
MOf ... 
Ojoagrandn 
Cojo
Pdm,,ktlNMenlH 

Boc.gr1nde 
Heril flnl 

Mano• dttpde• 
Oodoolorgoa 
C1beMo llrgo y n.gro 
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Lorenzo Rafael "Pedro Armendériz" 

De tez morena y ojos café claros, Pedro Armendériz caracterizó al hombre de México, 
olvldandose un poco el traje de charto y la pistola al cinto, vestirla un traje blanco de manta y un 
par de huaraches. Lorenzo Rafael con su bigote espeso y su mirada penetrante personificó al 
Indio xochimilca y a su vez la otra cara del mexicano, la cara que serla aceptada como un 
es!ereollpo en lodo el ex!ranjero, o en !odas las partes donde fue presentada la cinta Maria 
Candelaria. 

LOl'INO ,_.,_.•Pedro Amwnd6ftl.• ... 
otos grande• (cYros) 

8igole ·-'._a --·Cija---
FrentearnpN. 
Cabello Negro 
MlnOegrueua 
u ..... 
Nlrll: ltuedl 

Alto ComplHión robusta 
Ojo• mtd'-noa Cabello obKUIO 
IMgoCe poblado y ctklo M1noa deigeda• 
Boca grande Mor.no --Ptnlor •AJbeftoo.un• 

Alto Coja poco--
Tu.Blanca Manoa~• 

Clbelo c&Mo o.dos largot 

Nlrtz QNtll Ofo• cllro. llocll.......... Un poco robualo 
,..,. do9 entr.Ua en la frente muy profunclla 

MenosftnH 
Ojoe chk:o. y obecuroa Nwiz ar•u 
Clbelkl claro e• poco pob1M1a 
Medilno de Hlatur• o.lgldo 
,..,,_ una entr.S. profundl d9I IMto izquJerdo 
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Caraclerlstlcas PslcolOglcas de los personajes principales: 

Maria Candelaria (Dolores del Rlo). 

Sumisa: (somellda, rendida, obediente). La partlclpaclOn de Maria Candelaria fue 
calificada de sumisa por comportarse de una forma obediente y no altanera, 
extremadamente dejada ya que no se le vio perder el control ni aún en los momentos 
dillciles. 

Callada. A Maria Candelaria se le dio el calificallvo de callada por no lener dlalogos largos. 

Mirada triste. Dolores del Ria aprovechó muy bien la expresión que podfan manifestar sus 
ojos, y en esta cinta siempre se le vio un aspecto de dolor y cansancio, y hasta en 
los momentos felices su mirada se vela opaca y afligida. 

Delicada. Su comportamiento en toda la cinta fue dado partiendo desde su forma de andar 
o de correr, nunca fue brusca, era callada y cuando hablaba era de una 

forma suave lenta delicada y sencilla. 

Emotiva. Los momentos en que tenla que expresar, ya fuese tristeza o alegria 
Maria Candelaria se encargaba de transmitir todo lo sensible que puede ser una 
mujer. 

Roméntica. Calificada de roméntica, no sólo por estar enamorada de Lorenzo Rafael 
sino por como ella vela la vida, las flores, la luna ... 

Sonadora. Maria Candelaria es sonadora por ver siempre un futuro mejor a pesar de 
todas las adversidades que se le van presentando. 

Lorenzo Rafael (Lorenzo Relael) 

Callado. Se le vio hablar poco en comparación con otros roles, él es lo que dlrfamos 
un hombre de pocas palabras. 

Decidido. El mexicano por naturaleza es un hombre decidido y Lorenzo Rafael no 
fue la excepción, él tomo sus propias decisiones fueran malas o buenas. 
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Orgulloso. Lorenzo Rafael represento el papel del hombre que sabe bastarse por 
si mismo, que no necesita de ayuda ni la pide, aunque se este muriendo de hambre. 

Mirada penetrante. Su ceja alZada, sus pestanas casi rizadas y sus ojos café claro lo 
podlan decir todo, quizás de ahl su falta de diálogo con su mirada demostraba: 
Ira, amor, paslOn, dolor; todo lo que el quisiera. 

Romántico. A pesar de su mirada o de sus manos toscas. en Lorenzo Rafael se 
encerraba un hombre romanUco, que vela en la luna lodo lo que nadie puede 
ver, le demostrO su carino, respeto y lealtad a Maria Candelaria hasta que ésta 
muere. 

AgrHIVo 
AltlMfo 

Dono.mlón 

Poco Comprensivo 

Comprenatvo -C1ls.do 

...... 

Cut• 

Romlnlico 
lnnovAdor 

Comprensivo --
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Aplicación del Esquema de Greimas en la cinta: 

• Maria Candelaria" Xochlmilco 

Nuestro SUJETO, es la propia protagonista Maria Candelaria, por ser el punto clave 
para que se desarrolle la trama total de esta cinta, ella seré la mujer maltratada, no aceptada y 
hasta humillada desde el principio hasta el fin de ésta, donde ella buscara desde un principio una 
felicidad que no ha logrado y que no lograré, ya que hasta el termino de la pellcula no apareceré 
y los momentos en que esta pueda presentarse son nulos ya que nuestra protagonista se la 
pasará sufriendo como ya lo dijimos desde el principio hasta el fin. 

A) La comunidad donde vive Maria Candelaria no acepta su matrimonio con Lorenzo 
Rafael, por ser él hijo de una familia decente, (entiéndase por decente el tener 
padre y madre) y ella por venir de una releciOn inmoral, ya que su madre fue una 
prostituta. 

8) Oemlán al saber que la única propiedad con que cuentan para casarse Lorenzo 
Rafael y Maria Candelaria es un marranlto, lo mata para poder casarse asl con Maria 
Candelaria. 

C) Maria Candelaria enferma de paludismo, y Lorenzo Rafael va a buscar la quinina 
con el tendero Don Damián que tiene la obligaclón de donarla, pero se la niega, 
viéndose éste en la necesldad de robarla. 

0) Lorenzo Rafael roba la quinina y un vestido para casarse con Maria Candelaria, 
pero es aprendido por los gendarmes y por Don Oamian que ademas lo acusa de 
haber robado dinero. 

E) Maria Candelaria en su afén por sacar a Lorenzo Rafael de la cárcel acepta ser 
pintada, pero cuando le dicen que se desnude ella se niega; y el pintor toma otro 
cuerpo pnra el rostro de ella. 

F) La comunidad en su confusión apedrea a Maria Candelaria hasta matarla, por 
posar desnuda en el lienzo realizado por el pintor, sin tomar en cuenta que sólo es su 
rostro y no su cuerpo. 
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j Dntlnadar ~-----~-----.1Dntlnatar!o1 

1 
1 Oponente~----.! l .. rl• Conde!orl• I+--~ Apdonte I 

11 

Con estos cinco fragmentos de la trama tenemos autométicamenle nuestro OBJETO o 
DESEO, por el cual nuestra protagonista lucharé en el transcurso de la cinta, estos serian: a) 
ser aceptada por su comunidad y b) lograr el matrimonio con Lorenzo Rafael. 

1 DHllnador ~-- •)Ser oceptada oodalmenta 
b) Cnane con Lorenzo Rafael ---.i Destlnallflo j 

1 Oponente ~----- Mulo Candelaria -----f Ayudante ! 

El OESTINADOR en este caso serla nuevamente nuestra protagonista o nuestro sujeto, 
ya que al carecer de madre, padre o algún pariente, ella sola toma sus decisiones y manda en su 
vida y si ella desea casarse no hay nadie, familiar o amigo que le aconseje o que le apoye en 
dicha decisión. Al mismo tiempo lo es Lorenzo Rafael, porque puede darle amor, la acepta y 
consigue la felicidad de ella, 

lllorl• Candela1!1 

Lorenz~ Rafael 

a) Ser acoptoda ooda!monte 
b) Casarse con Lorenzo Rafael 

_ _., o ... 11n ...... ¡ 

!oponente~------ lh1!1 Candelaria -----1 Ayudante ! 

El DESTINATARIO, apareceré nuevamente nuestra protagonista que ya Jugo el papel do 
sujeto y de destinatario, pero no aparece sola sino con su eterna pareja Lorenzo Rafael, ambos, 
si se consuma el deseo serán beneficiados, ya que a Lorenzo Rafael no le importaba que Maria 
Candelaria sea hija de una prostituta. 
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M•rf• Cmndel11!• 
Lorenzo Reta.! 

•I Ser 1cept1d1 oocl1!m1nt1 
b) CHlne con Lorenzo R•IHI 

•I Lo1enra RafHI 
b) llalla C.ndolarla 

lopon1nt1 t----- M11ie Candol1rl1 -----~ Ayud•nte I 

17 

Nuestra protagonista o sujeto tiene un punto en su contra ya que aparecer&\ lo que 
llamaremos OPONENTE que luchara en su contra para que ésta no logre realizar su objeto o 
deseo, en el caso de Maria candelaria es justo dividir sus oponentes en dos: el primero serla la 
comunidad en general que la rechazaré por todas las vlas por ser hija de una prostituta, y Don 
Oamlén el tendero que la desea sexualmente y no se resigna a que ella no lo acepte. 

M•ri• C•ndel•ria 
Lorenzo R•fael 

e) Ser ecepteda socialmente 
b) CHllWll con Lorenzo R1lnl 

a) Lorenzo Rafael 
b) llarl• Candel1rl1 

•I Comunidad L----.ai 1111!1 C1ndel11!1 ----- 1 Ayudan11 I 
b) Don Daml6n ""'! e 

Para que el deseo u objeto puedan ser logrados por nuestro sujeto, aparece lo que 
Grelmas denomina AYUDANTE, en este caso son dos: a) El sacerdote y b) El pinlor. 

Mirle C1ndel1rl• 
Lorenzo Rafael 

•) Ser aceptada socialmente 
b) Casarse con Lorenzo Rafael 

o) Loronzo R1fHI 
b) M1rl1 C1ndel1rl1 

:: ~::::::n 1----ill Maria Candelaria •-----1 :: ~~~::dote 
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Ya completo el esquema de Grelmas tendremos que pasar a ver los resultados 

obtenidos al analizar la pellcula v el rol da la mujer en este papel Jan famoso como lo es Maria 
Candelaria. 

Si se observa cuidadosamente las expresiones de Dolores del Ria en Maria Candelaria 
puede hallarse un simbolismo o una representación pléstlca de la mujer, estancando a ésta en el 
papel mas sufrido de la hlslorla clnematografica. 

La mujer empezaré nuevamente a padecer los problemas morales y sexuales que su 
misma sociedad le Imponga. Es decir, que la estructura (social, polltica, cultural y religiosa) es la 
culpable de que la mujer, no sOlo Maria Candelaria, se campor1e de una manera muy especial, 
muy sufrida, muy callada. 

Es decir, la mujer ha sido condicionada a sentirse Inferior o secundaria, como un 
complemento hacia y para el hombre, recuérdese que Maria Candelaria querla casarse con 
Lorenzo Rafael por amor, pero, porque no pensar que ella erala que castmdose con él la 
sociedad la iba a aceplar autom~ticamente, y ya no sufrirla el reproche de ésta por ser hija de 
una prostituta. 

Maria Candelaria rompiO todo lo logrado por las mujeres en el cine mexicano, ya que a 
partir de dicha cinta, se empezO nuevamente a truncar el desarrollo de ésta en papeles més 
activos, tendrán que empezar a protagonizar papeles de sufridas, valga la expresión; y para el 
de una mujer fatal o de hemina libre de complejos tendrén que pasar primero por la Uplca cinta 
de carécter rural, donde la mujer, ya sea la protagonlsla tendré que sufrir mas o Igual que Maria 
Candelaria, bastarle con mencionar el caso de la misma Dolores del Ria, primero protagoniza a 
Maria Candelaria, luego le sigue "Bugambllla", estrenada en Noviembre de 1944, con su misma 
pareja y su mismo director, posteriormente le segulrla "Las Abandonadas", estrenada en enero 
de 1945, nuevamente con Pedro Armendáriz y como director El Indio Fernández, nunca más 
protagonizarla a una India o a una mujer de campo. 

Con Maria Candelaria, sólo se mostró una parte del rostro de la mexicana, hizo falla el 
tipo de mujer que plasmara no sólo la cultura rural sino aquella Que tomara como base la huella 
de que México no era sólo el tipo pintoresco o ficticio, perjudicial para la Imagen que se querla 
Implantar. 

Se falseo el concepto de México y de la mujer mexicana, no plasmo el desarrollo natural 
y palpable que se daba en la mujer citadina, ni tampoco el surgimiento de una vida civilizada y 
culta. La clnematografla venia cometiendo un error al explotar en el extranjoro tantas cintas de 
tipo rural, donde la mujer representaba un solo papel, el de la indlgena, callada por naturaleza, 
sumisa por ocasión y roméntica en todos los aspectos, se olvidaba que en la ciudad de México 
ya existla un ambiente social de mujeres preparadas y cultas. 
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Aún no se sabe porque la clnematografla mexicana tenla miedo de dar a conocer la 

realidad tal cual era y presentar en el extranjero que la mujer no siempre vestla de India al estilo 
Marta Candelaria o de china poblana; que en México va exlstlan escuelas para senorilas, que ya 
no solo se les ensenaba a cocinar o a bordar sino que también se les daba una educaclOn 
teórica. de historia o de matemáticas, en una palabra una educación abierta, y que la parte 
femenina ya era culta, sin embargo, en el émbito rural se segula viviendo como en la conquista. 
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"DISTINTO AMANECER" 

Ambiente Flslco: Ciudad de México 1943 

La ciudad de México de 1943, se caracteriza por su frenética actividad y la construcclOn 
de complejos industriales en terrenos baldfos. El número de nuevos ricos mexicanos 
probablemente se ha duplicado desde que concluyo la primera Guerra Mundial y la no 
inlervenclOn de México en la Segunda; y la riqueza tanto la nueva como la vieja se evidencia por 
doquier en la construcción de mansiones, el desplazamiento de carros lujosos, en la suntuosidad 
con que muchos viven, y en total contraste se pueden aún ver chozas humildes de familias 
pobres que preparan sus alimentos en viejos quemadores de carbón con utensilios de barro y 
arcilla semejantes a los de la prehistoria. 

Ambiente PslcolOgico: Ciudad de México 1943 

El ambiente psicolOglco de la ciudad de México en 1943, casi se podla palpar, era 
nervioso, turbulenta, dinémlco, ecléctico, calidoscópico. El extranjero podfa hallar cuanto 
buscara, menos lo que pensaba encontrar como prototipo del mexicano. Un ser enjuto sentado 
bajo la sombra de un tlrbol y de ancho sombrero durmiendo la siesta con el rostro escondido 
entre las rodillas. 

Para 1943 ya no existla ese ejemplar humano, pero si el hombre entusiasta con las ganas 
de salir adelante y con la esperanza de que en un mariana la vida será mejor. 

PERSONAJES PRINCIPALES DE LA CINTA DISTINTO AMANECER. 

Andrea Palma es Julleta --------Ex alumna Universitaria amiga de Oclavio y 
esposa de Ignacio. 

Pedro Armendariz es Octavlo ------ Llder Obrero, amigo de Julieta e Ignacio. 
Alberto Gaién es Ignacio Esposo de Juiiela y amigo de Oclavlo. 
Narciso Busquets es Juanlto Hermano de Julleta. 
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Caracterlslicas flslcas de los personajes: 

Julleta (Andrea Palma) 

Andrea Palma con su mirada triste y con su cigarro en la mano emprenderla el camino 
més dificil de 1943, presentar a la ciudad, tal cual era, con sus formas opacas, neutras, 
mortecinas, vanas, en penumbras; ese lado que hasta 1943 sólo Distinto Amanecer y Campeón 
Sin Corona de Alejandro Galindo se habla alrevldo a tocar. 

And!ea Palma en el papel de Jullela, nos presento a la mujer cltadina, frustrada, callada y 
con una terrible falla de ilusiones y Que a pesar de contar con estudios avanzados recurrfa a 
•fichar"' en un cabaret para tener un sustento económico mejor o como dijera ella "olvidar lo 
pobre que esta uno. conociendo caras nuevas .•. " 

Norlz-
C8betlo cofto y medio ondul.so M.no1 grandl1 
oto• grandta y nwdk> r1apdo1 Ce .. ftM y dtllne.S. 
Boca chicli Frente ampllll 
Labk>a carnoaoa 

Oclavio (Pedro Armendáriz) 

La vestimenta lo decla todo, ya que no trala su traje blanco de manta, ni sus huaraches, ya 
no era el Lorenzo Rafael de Maria Candelaria, ahora serla un llder obrero, que luchaba contra un 
Gobierno corrupto. A Pedro Armendériz se le vio hablar poco y si bien su personalidad lo dacia 
todo fallo algo que demostrara que el hombre de México al Igual que la mujer también Iba 
despertando y que deseaba algo mas que detener a un representante de Gobierno o haber 
participado en los alZamlentos para lograr la autonomla de la Universidad, le falto algo, a pesar 
de ser el (mico de los tres amigos (Julieta e Ignacio) que habla logrado sus objetivos. 
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Quizás el papel de Octavio, fue realizado con el propOslto de que Julleta (Andrea Palma) 
pudiera de alguna formuealizar su papel, ya que después del encuentro de ésta con Octavlo 
ella es la que resuelve el problema. 

""º , .......... -·Cabelocorto 
Manoagrueus 

""º TUblancti 
CabeNocWo 
Manoaftnas 

Oewl-

RobUllO 
Ojoscllfot -. ...... 
Cejopobloda 

-....... 
llocepequello 
Cajopoco
otoscluoa 
Robullo 

Enrique Ulhott es Vklal 

""º Moreno 
Cara e.al cuadflda 
MMOe y dedos largoa 

Ceja
Ofoa obKuroa 
Boc.lgt'lnde 

Cablllo obM:uro 

NarcJ50 Buaquets H Juanlto 

Bljtto 
Moreno 
DelgMo 
Cabello obecuro 

Ojo• grandes 
C..,..,riz.clo 
Cejollne ---



CAPITULO IV 

Caracterts!lcas Psicológicas de los Personajes Principales: 

Jullata (Andraa Palma) 

Callada. Julleta es una mujer que sólo hablaré lo Indispensable, no aportara 
opiniones ni daré Ideas nuevas, sólo cuando ella lo crea necesario y eso ea muy poco. 

Frustrada.Su papel fue el de una mujer que nunca logro encontrar la felicidad y que cuando la 
tuvo a su alcance, sus principios morales no la dejaron tenerla. 

Sensata. El hablar poco le sirve a Julieta para obtener serenidad y sensalez, que 
pocas mujeres tendrlan en momentos y situaciones diflciles. 

Decidida.Es una mujer que toma sus propias decisiones enfrentando todos los riesgos que 
éstas Impliquen. 

Enamorada. En et transcurso de la cinta Julleta descubre que se ha enamorado de otra 
persona que no es su marido, sino su amigo universitario. 

Poco roméntlca. Se califica asl por todos sus temores Internos, los cuales no la 
dejaban ser ella misma ya que siempre que pensaba algo bueno le venia a la mente 
lo nega!lvo de la situación. 

Octavlo (Pedro Anmendl!riz) 

Lider. Aunque a su papel le faltó un poco de caracterización, Octavlo presentó a medias 
las caracterlstlcas de un llder obrero. 

Decidido.A ta muerte del que tomarla el sobre, Octavlo actúa todo el tiempo por su 
cuenta sólo pidiendo el apoyo de sus ex campaneros universitarios no 
Importando el riesgo que éstos tengan que correr. 

Mirada triste. Su mirada reflejaba la desesperación por no obtener los papeles y un dejo 
... de tristeza al ver a Julieta en el estado de promiscuidad en que vivla. 

Enamorado. Al Igual que la protagonista Octavio descubre que esta enamorado de su ex 
campanera, pero ella esta atada a su marido. 



CAPITULO !V 

....... _ -frustredo 
RonWntko ..... 

Vldol CEnrtquo Ulholl) 

Ju.ruto (Narciso Bu1qutt1) 



CAPITULO N 

Aplicacl6n del Esquema de Grelmas en la cinta: 

"Olsllnlo Amanecaf 

Ociavlo (Pedro Mnendériz) es el SUJETO, en primera por ser el protagonista y en 
segundo lugar porque es el personaje que lralara de liberar a Juliela (Andrea Palma) de esa 
moral arcaica que lleva acuestas, proponl&ndole una vida mejor. 

f Dootlnldor ~---~----H DHllnotorlo l 
1 
1 

f Oponente ~----.rn-----J Ayudonte 1 

Al justificar a nuestro sujeto, el OBJETO o DESEO ya fue mencionado y es lograr la 
liberación moral de Julieta que vive con un hombre que no ama y el segundo, lograr que el 
documento que delata la corrupción del representante del Gobierno llegue a llempo para que 
éste sea suspendido. 

l Deotlnador ~-- --+! Destinatario l a) Llbe11ct6n moral do Julloto 
b) Entregor los documentos ._ ______ '"Z" ______ __. 

1 Oponente ~------- -------J Ayudante ! 

El OESTINAOOR, en este esquema seré Ignacio, que al tener una amante hace que 
Octavlo se de cuenta de la situación de Julieta y quiera ayudarle, ofreciéndole una vida mejor. 



CAPITULO IV 

•) llb•r•cl6n mor•I de Jullet• --.i Oesllnot•rlo 1 
b) Entreg•r los documentos • • 

1 Oponente ~------ Oc:tavlo ------~ Ayudante ! 

7t 

El DESTINATARIO, sera Oclavio y Julieta, ya que si él logra que Julleta venza esos 
complejos morales, ella se marcharé con él y serán felices los dos. 

a) liberación moral de Julleta a) Octavlo 
b) Enlr•g., los documenlo• b) Jullol1 

1 Oponenle ~------ Oc:tavlo ------1 Ayud•nte 1 

El OPONENTE, como ya se menciono sera la o las personas que lntentarén sabotear los 
Intentos del suJeto para lograr su deseo, en esto caso es Ignacio, el cual aparece en la estación 
del tren justo cuando Julieta estaba a punto de huir con Octavio; y Vidal que intenta en toda la 
trama detener a Octavio, para que éste no entregue los papeles, frustrando esl el deseo de 
Octavio. 

a) Llbe1ación moral da Juliata 
b) Ent1ega1 ID1 docum•ntoo 

•) Octavlo 
b) Ju!lela 

a) Ignacio 1-------.. 
ll)Vldal -------~ Ayudan!• 



CAPIJULQ IV 77 

El AYUDANTE, en este ca•o es Juanito el hermano de Ju\leta que ayuda a Oclavlo a 
conseguir los papeles y trata de convencer a su hermana Juliela que huya con él, y que se 
separe de Ignacio para que los dos vivan mejor. 

a) llberacl6n mo11I da Jullata a) Octavlo 
b) Entregar loo documentoo b) Jullata 

a) Ignacio i------tll 
b)Vldal 

Andrea Palma se encargo de abarcer lodos los campos: el social, el pollllco, el 
econOmlco y el moral; sólo se atrevió a Incorporar a la mujer en un pequel\o mundo. el mundo de 
la herolna, claro con un pequel\o retraso respecto a la mentalidad, ya que si bien protagonizó su 
papel de mujer cltadlna se le vio Igual Que Maria Candelaria, sumisa y conformista y que a pesar 
de haber estado inmersa en un problema público que delataba la injusticia, la opresión y el 
abuso de poder de un Gobernador, no pudo Incursionar de lleno o més directamente en dicho 
problema al decidir quedarse con su eterna pesadilla, su marido, que si bien va a seguir con ella 
no se sabe si le volverá a ser infiel. 

Esta Interpretación primaria que hilo Andrea Palma de la mujer citadina incurrió en una 
gran interrogante, el porqué se trato a una ex alumna universitaria de fichara (cabiendo claro la 
posibilidad de que dicha Irania sea cierta). Ya que serla Ingenuo pensar que Ju\leta (Andrea 
Palma) en forma directa decidió trabajar de fichara, teniendo coma base una educación 
universitaria (no se sabe si culminada o trunca), que ella no buscó colocarse en un trabajo 
decente, no podemos entender qué condiciones permitieron que Julleta no tomara conciencia de 
su situaciOn, lo que tampoco se puede mcplicar es por qué si ella estuvo en un movimiento, mejor 
dicho dos el universitario y el del Uder obrero, no logro superarse como mujer, ¿por qué nada 
cambio para ella cuando todo lo damas cambiaba?. 

La mujer apartir de ahl empezó a enfocar la vida como un fenómeno en que connulan 
dos fuerzas: la del amor y la tragedia; se caracteriZO por ser llmida o conformista, no lograron 
que despertara en su totalidad la mujer citadlna, y que sin querer sólo nos mostraran a otra 
Maria Candelaria pero con otro vestuario, y que por estar en la ciudad ya no fuera prudente 
matarla e pedradas sino que se le daba la opción de tomar el revólver y matar a alguien que te 
estorbara. 
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Apartlr de ahl se dio el esquema que explicarla fácilmente cualquier connlclo urbano 
donde todos los dramas recalan en la fatalidad, la mujer de buena lamllla •e prostituye, la mujer 
con educación se prostlluye, la mujer lndlgana se prostlluya y todo por llagar o vivir en la ciudad. 
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"POR TU MALDITO AMOR" 

Ambiente Flalco de la cinta Por tu Maldilo Amor (1990). 

Para los hacendados, la vida es toda alegria y lujo, casi todo el tiempo estén al acacho 
de mas tierras; esta es el caso de la cinta Por Tu Maldito Amor, donde las dos lamlllas quieren 
unirse para apoderarse de todo el pueblo. Esta gente tiene una gran cantidad de hombres y 
mujeres trabajando a su servicio; donde los capataces son los verdugos de los peones. 

El ambiente flslco de ta cinta esté basado précticamente en una hacienda, un trozo de 
selva. un lago y un sembradlo de cana de azücar. La hacienda encierra un mundo propio de las 
tierras del sur del pala: muebles de mimbre, amacas de hilo, sillas toscas de madera y vitrales 
descomunales, la fachada es de piedra lallada como una antigua filigrana (piedra tallada a 
mano), gran parte de la hacienda •slll Iluminada con quinqués, pero también cuenta con luz 
ehlctrica. 

La hacienda posee un lago de aguas cristalinas y un pequeno embarcadero, desde 
donde se puede observar un valle rebosante de palmeras y arboles frutales, sin faltar claro la 
cana de azúcar y una pequena porción de tierra sembrada de malz (quizés para el consumo 
personal). 

El clima como lo detallaron fue e1dremadamente caluroso, se vela amenazado por 
grandes nubarrones, los cuales pareciese que estuvieran detenidos en las copas de los árboles. 

Ambiente Pslcol6gico de la cinta Por Tu Maldito Amor. 

Sonia Infante y Vicente Ferné'indez representaron al mexicano de carácter fuerte e 
Impulsivo que discute por todo, pero profesan un gran sentido de lealtad a sus amigos, no asl a 
su familia, ya que en cualquier nivel social existe to que se llama "casa chica" y en Por Tu 
Maldito Amor sallo a relucir. 

El amor y el desamor se ven plasmados en el engario del marido con la hermana de la 
protagonista, y el desenlace final con la muerte de éste, enfrentando a ta muerte sin miedo, sin 
contradicciones pero con un dolor encima por haberse enamorado de dos mujeres al mismo 
tiempo y sin poder dejar a una de ellas, reluciendo as! el tan famoso machismo mexicano. 
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PERSONAJES PRINCIPALES: 

Sonia Infante es ---------,,--,-Angela Grajales, duena de la hacienda la 
Balsa y próxima esposa de Ernesto Santos. 

Vicente Fernandez es _________ Ernesto Santos, comerciante, fugitivo de la 
ley y próximo esposo de Angela Grajales. 

Martha Ortlz es ___________ Elvlra Grajales, hermana menor de Angela, 
próxima esposa de Remlgio Pantoja y 
amante de Ernesto Santos 

Leonardo Daniel es _________ Remigio Pantoja hijo del dueno de la mitad 
del pueblo •Animas• y próximo esposo de 
Elvira Grajales. 

Caracterlstlcas Flslcas de los Personajes Principales: 

Sonia Infante (Angela Grajales). 

'º 

Angela Grajales es la mujer de carácter fuerte, decidida con una voz autoritaria y convincente, 
que por conseguir al hombre que quiere es capaz de desafiar a su propia hermana y a las 
autoridades, al casarse con un fugitivo. 

Angola Grajales nos muestra nuevamente a la mujer que para poder ser feliz necesariamente 
tiene que tener a su lado a un hombre y un par de hijos, no Importando que con eslo pierda su 
Independencia. 

_..0.-• CSonLI kdant•I· ... 
E-• ,. ..... goy--
Cejaddneedl 

_ ...... 
Pómulos uHentH 
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Vicente Femández (Ernesto Santos). 

Ernesto Santos representó al eslerootipo del hambre quo ha sido manejado por la 
cinemalografla mexicana desde hace ya varios al'los1 con su carácter fuerte, su mirada 
penetrante y su declslon firme de salir adelante, hacen quo se enrede en un 110 pasional que le 
causaré la muerte. 

Emeslo Santos (Vlcenle Fernandez), volvió a representar al hombre mexicano como muchos 
extranjeros lo Identifican, pistola al clnlo, bigote espeso, ojos negros, pelo lacio y su elerno 
sombrero, Vicente Feméndez logró nuevamente personificar al charro mexicano, cosa que 
hicieron ya con anterioridad, Pedro Anmendériz, Pedro Infante. Jorge Negrete, y muchos mas. 

Ernesto a.Moa \V~ FMNndu). 

EstlCura mecN.I 
89>1••.tpeto 
Boc:llgt•ndt 
CJtolnegrot 

~lllllur1md.I 

Dlfgodo 
Ptio C>Ncuro 'J quebfedo 
8oc•mecU1n1 

c ....... 
P.to quilt>fMlo 
Nlftz.anchl 
Manos CMCÜlftli• 

Natll pequelY 
cei. poco poblMI. 
oto•~•y obu:uro• 
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Caracterlsticas PslcolOglcas de los Personajes Principales: 

Sonia Infante (Angola Grajales). 

Oecidlda:Angela Grajales, demostró ser una mujer decidida por la forma de comportarse ante 
sus subordinados y ante todas las adversidades, logro que se le 
determinara dicha caracterlstlca. 

Orgullosa: MostrO tener un orgullo muy fuerte al no demostrar sus sentimientos de odio o de 
dolor ante nadie: 

a) Al quedarse callada cuando Armando Pantoja pide la mano de Elvlra y no la 
de ella. 

b) Cuando descubre que Ernesto la engal'la con Elvlra. 
e) Cuando entierran a Ernesto ella no llora. 

Apasionada: A pesar de comportarse como una mujer muy fria, en los momentos de intimidad 
con Ernesto nos muestra su lado sensual y apasionado, 

Roméntlca: Con ceracterlsticas similares a las anteriores Angela mostró ser una mujer roméntica 
en los momentos Idóneos. 

a) Cuando le pide a Ernesto que no se vaya. 
b) Cuando esta a solas con Ernesto. 
e) En una plática que tiene con su nana sobre Ernesto. 

Vicente Fernandez (Ernesto Santos). 

Callado: OuiZés porque al Argumento asl lo requerla a Ernesto se le vio hablar muy poco, 
pero los minutos que se hubieran podido ocupar en diélogos se vieron llenados por 
diversas canciones Interpretadas por él. 

Decidido: Considerado decidido por la forma de comportarse ante todos los problemas 
presentados a su regreso al pueblo y a su llegada a la hacienda donde mandaba 
Angel• Grajales. 

Mujeriego: Considerado asl por ser el único hombre de toda la trama que sostiene relaciones con 
tres mujeres. Alicia, Angola Grajales y Elvira Grajales. 
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- Ollll (EM11Cl<ljole1). -CoquOll 
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Esquema de Grelmas en la cinta: 

• Por Tu Maldi!o Amor• 

A diferencia de la cinta de Hermosillo (la Tarea) donde el personaje femenino jugo el 
papel de SUJETO, en la cinta Por Tu Maldito Amor el protagonista masculino seré nuestro sujeto 
de estudio, por ser 61, el mOvll de la trama. 

1 Dntlnador ~---~---+! DH1ln1tario l 
1 
1 

1 Oponente ~---.! ErnHlo Santoa M-~ Ayudante l 

El primer OBJETO o DESEO de Ernesto es salvar su vida, el segunda ser feliz can 
Angela, ya que pese al haber caldo en los encantos de Elvlra rompe con esta relación para serle 
fiel e su esposa. 

1 Destlnador ~---
a) S1lv1r su vida 
b) Ser feliz con Angela --+f Dntlnatarlo 1 

1 Oponente ~----- Ernesto Santos -----~ ~dante f 



C6PIIULQ IV " 
Su DEST!NADOR es el sujelo mismo, ya que él y s61o él puede tomar las decisiones de 

casarse con Angela y de salir a enfrentar a Armando Pantoja, por una muerte en la que él no 
tuvo nada que ver. 

•) Sa!v11 su vid• 
b) Sar fol!z con Angola EmntoS1n100 ---ti Dn1lne111to 1 

1 Oponente ~----- Ernnto Sonlos -----~ Ayudant• I 

El DESTINATARIO en esle caso son Angela Grajales y él propio SUJETO Ernesto 
Santos, que si logra su OBJETO o DESEO serén los dos beneficiados. 

a) Salvar su vida 
b) Ser feliz con Angel• 

Etnnto Santo• a) Angel• Grajales 
b) Ernnlo Sonlos 

1 Oponente ~----- Erneslo Santos -----1 Ayudante ! 

El AYUDANTE, en este caso podrla ser Angela Grajales quien le cura las heridas y le da 
trabajo en la hacienda no Importando que sea fugitivo y le perdona la infidelidad con su hermana. 

Ernesto S1n1os a) Salvar su vida 
b) Ser feliz con Angel• 

a) Angola Grajal11 
b) Ernnto Sentn 

1 Oponente ~----- Erneslo SantDI •----4 Angela Grajalea 
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El OPONENTE en esta cin!a es E!vlra, que primero lograré que Erneslo le sea Infiel a su 
hermana luego le pide Indirectamente a un amigo que mate a Remlgio y después la propia Elvlra 
le pide a Ernesto que se deshaga de Angela. El segundo oponenle seré la ramilla Pantoja, que lo 
ven como un intruso en la hacienda y al final es un Pantoja quien lo mata. 

E1nnto S•ntos 

•) E!vira Grajale1 
b) la fam!lla Panloja 

a) S•lv•r 1U vid• 
b) Ser fellr can Angola 

•)Angel• Grajalea 
b) Ernealo Sanlo• 

Ernnto San101 •----1 Angula Grajales 

El rol sexual de la mujer en la cinta Por Tu Maldito Amor. 

Angela Grajales (Sonia lnlante) represento el papel de la mujer madura y deseosa de un 
hombre que la ayude y proteja, no Importando que no exlslan lasos sentimentales. Ella por su 
parte esta decidida a casarse con el primero que se lo pida, y tal es la confusión que cuando 
Remlglo Pantoja va a pedir la mano de su hermana, piensa que va a ser ella elegida. 

Angela se encuentra frustrada v desvalorada pero a su rescate llega Ernesto Santos 
(Vicente Fernéndcz) que es todo un •hombre" y desde que éste entra a la hacienda, ella lo toma 
como suyo, al grado de que él despierte sus Instintos de mujer que hablan permanecido 
dormidos. tales Instintos logran que ella sea la que le pida a él que sea su esposo y no él a ella, 
desvalorando con esto la imagen que habla arrastrado en todo el filme, de mujer segura de si y 
totalmente duei'la del mando. 

Por su parte Elvlra Grajales, se nos presenta como la mujer rebelde y decidida que 
lograré lo que quiera y cuando lo quiera y a diferencia de su hermana, ella decidiré con quien 
mantener una relación sexual estable o no, y que recurriré a la masturbación sin complejos ni 
Inhibiciones. 

En la cinta Por Tu Maldito Amor nos hacen creer que el único hombre que existe para la 
mujer, que la puede amar, que la puede querer, es aquel que puede satisfacer a dos o tres 
mujeres según las circunstancias 



A Elvlra Grajales no le Importó que éste fuera el marido de su hermana, pero como Iba 
transcurriendo el tiempo senlla envidia de que Angola lo tuviera més tiempo, y Angela por su 
parte estaba dispuesta a perdonar a Ernesto de su Infidelidad, pero a ~lllma hora Emeslo 
muestra un poquito da dignidad y resuelve el problema. 

En la cinta Por Tu Maldito Amor no Importa sl Ernesto mantuvo relaciones con ambas, lo 
que realmente nos interesó fue ver el error en que vive el cine, al presentar a la mujer rural como 
una mujer da bajos escr~pulos, de bajos Instintos, poco romantica y nulamente sentimental. 
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"LA TAREA" 

(Cómo la pomografla saco del tedio y salvó la economla de la famllla Partida). 

Ambiente Flslco:(Méxlco D.F. 1990) 

Las poca" bases que nos dan para describir el ambiente flslco de México de 1990 está sujeta 
a una sola habitación que jugara el papel de estudio y sala, la cual, casi no es tomada en cuenta; 
una sitia en el estudio, una mesa, una planta y un televisor serán las pocas cosas en las que nos 
basaremos para hablar del México de 1990. 

México es un pals sobrepob\ado, los edificios de departamentos cada vez son més 
pequenas y las famlllas numerosas so ven en la necesidad de acoplarse en esos pequen.os 
espacios: el tener una casa propia es como tener un pequen.o tesoro ya que las rentas 
sobrepasan el millón de pesos. 

Los apartamentos como ya dijimos son pequel'los y de tan modernos carecen del 
espacio necesario para una buena vida, las avenidas son tan ineficientes que por lo regular se 
ven con denso trafico que impiden que la gente llegue a liempo a su trabajo o al colegio, las 
tueas verdes van disminuyendo mientras que la contamlnacion va creciendo. 

Ambiente Psicológico (La Tarea) 

La gente es ambiciosa y con ganas de superarse, se puede observar que carecen de 
escrúpulos y que harén lo necesario para lograr sus fines. Son llberales y poco creyentes, es 
gente trabajadora y decidida, poco orgullosa y de un caracter fuerte, no son personas ricas sino 
de clase media, la Igualdad entre las parejas es palpable ya que se puede ver con facilidad a 
mujeres y hombres desempenando labores similares, para lograr un mejor modo de vida. 
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PERSONAJES PRINCIPALES: 

Maria Rojo es Maria de Partlda _______ Esposa de José Partida. Creadora del 
personaje de Virginia y Marcelo. 

Maria Rojo es Virginia __________ Personaje creado por Maria y ex amante de 
Marce lo. 

José Alonso es José Partida ________ Esposo de Maria. 

José Alonso es Marcelo ---------Personaje creado por Maria, ex amante de 
Virginia y vendedor de criptas. 

Caraclerlstlcae Flslcas de los personajes principales 

Maria Rojo (Virginia y Maria de Partida). 

Maria Rojo con su vestimenta ajustada, muy corta, de color rojo, logró presentar a la mujer 
de los noventas, moderna y decidida, que para lograr hacer su "'tarea" nos enredara en una 
trema donde representaré a dos mujeres, Virginia, una mujer con complejos e Inhibiciones que 
tratara de romper con sus prejuicios, filmando el momento en que hace el amor con su ex 
amante, y presentarlo en su clase de Taller de Televlsión; Maria por su parte es una mujer que 
aunque esta casada busca superarse y por ello sigue estudiando a pesar de tener ya dos hijos 
de mediana edad. 

MarM Rojo (Vtfglnia y Maria di P.,.kll). 

Pdor!Ddo 
Ba}ad9•...,ur• ... _ 
Socaaranct. 

Ojo1 oba.curoa 
ce¡..........,. 

N.lrll pequen. 
Slattoaaprox~ 
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José Alonso es Marcelo y José Partida 

José Alonso, no seré el mértlr, simplemente seré el hombre que está desarrollando la 
sociedad, el hombre que desea que al Igual que él la mujer de su entorno se desenvuelva y se 
desarrolle como tal, como una mujer de los noventas. 

M•c:eloy.Jol6Plllldo(Jol6Alonla). 

Alto -Cuerpo ca&l M161k:o 
Boclgrande 

Ojol obscuros 
Cija oblCUr• V poco poblada 
Pelo IKio y HUSO 

Caracterlstlcas Pslco!Ogicas de los personajes principales: 

Virginia (Maria RoJo). 

Decidida. Virginia establece su problema y pone todo de su parte para superarlo. 

Valiente. Por plantear el desnudo y la relación sexual como única vla para derrotar 
ese compleJo, y la presentaclOn del video en clase, es prueba de que es una muJer 
valiente. , 

Frustrada. Virginia no ha logrado una relaclOn estable con su pareja por al'los, aunque la 
desea aún no la alcanza. 

Sensible. Cuando Virginia se siente herida por los lnsullos de Marce lo, muestra su lado, 
débil, primero trata de dar una expllcaclón y luego se pone a llorar. 

Maria de Partida (Maria RoJo). 

Decidida. Par ser una mujer que busca superarse aún estando casada, cosa. que muy 
pocas logran. 

Innovadora. Por crear un guion donde tratará de liberar a otra muJer de un complejo,. 
no descartando la idea de que fuera un complejo propio. 
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Marcelo(José Alonso). 

Carlnoso. Muestra su deseo o carlno hacia Virginia, desde 1 momento mismo en que llega a 
visitarte. 

Atento. Ayuda a Virginia a resolver su tarea, apoyéndola en todo lo que ella le pida. 

Comprensivo. Después de su "ataque• de furia por haber sido enganado, comprende la 
situaclOn de Virginia y decide apoyarla. 

José Partida (José Alonso). 

Complaciente. Al ayudar a su mu)er fingiendo que es otro persona)e. 

Carlnoso. Al tener la relación sexual se olvida de su personaje y se comporta como el 
marido. 
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ApllcaclOn del Esquema de Grelmas a la cinta: 

"La Tarea• 

El SUJETO de la cinta es Maria de Partida, ya que ella con la Idea de lograr su objeto o 
deseo Inventa a los dos. personajes prolagonlstas de la historia. 

1 DBlllnador ~----~-----+! Dellln.terlo 1 
1 
1 

1 Opononle ~--fl M•rl• do Partido lf---f Ayudanta ! 

El OBJETO o DESEO de Maria es realizar su TAREA, donde lntenlara exorcizar a 
Virginia, su personaje de no sentir pena al desnudarse. 

1 Dntlnador ~--- Hacer su Tarea ---+j Dalllnatorlo 1 

1 Oponente~--- Mario da P•rtld• ---J Ayudanta 1 

El DESTtNADOR sera Virginia, personaje Inventado por Maria para lograr u obtener su 
deseo. 
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1 Oponente ~-- M•rl• d• P•rtld• --1 Ayudonte I 

El DESTINATARIO, es Maria, ya que lnvenla sus personajes y planea lodo para hacer 
su lares de forma que su objeto o deseo sea conseguido favorablemente. 

Maria de Partida 

1 Oponente r-- M•rl1 de P1rtld1 ----~Ayudante! 

El AYUDANTE en esle caso es José su marido que se preslaré para que su esposa 
logre hacer su tarea, 

M•rl• da P1rtlda 

1 Oponente f--- Maria da Partida José Partida 

El OPONENTE, para que Maria no lograra su objetivo fueron la serie de contratiempos 
que tuvo en el transcurso de la grabación do su pequeno guión, como fue quizés, la falla de 
excitación por parte de él, la llegada Inesperada de tos ninos y la grabacUm de las voces de 
estos sobre el fondo musical. 
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a) La llogada da los niños 
b) la 9rabatl•n do In 
voces en el fondo mllllcal 

H 

Maria da Partida 

llat11 da P1rtlda ... ---1 José Partida 

La Tarea de Humberto Hermosillo, nos moslr6 la retirada del machismo, cuando menos 
en la generación actual. Los jóvenes de hoy conviven entre si, oyen música, van al cine a ver 
pellculas de vanguardia, disienten. Intiman, que se acostumbran a una moda en la que 
muestran partes del cuerpo que no estaba permitido exhibir antes; jovenes que se juntan 
flslcamente, que se besan entre si con naturalidad en grupos compactos y numerosos. 

En el cine de 1990 ha disminuido con toda probabilidad el machismo, aunque no se 
pueda recurrir a esladlsticas; pero la imagen es clara, la famosa apertura empezó a dar sus 
frutos y La Tarea fue uno de ellos, donde se nos mostraron relaciones sexuales més practicas, 
en forma abierta, haciéndolo can entero conocimiento de causa, no cabe la sorpresa y mucho 
menos el engano. 

En la Tarea existiO una preparación suficiente en ambos personajes, donde resultarle 
ridlculo pretender afirmar la superioridad de alguno de los dos sexos; Maria Rojo, nos presentó a 
la mujer desenvuelta, decidida pero con un pequeno complejo, y muestra el papel de ama de 
casa y estudiante a la vez; José Alonso nos dio la receta clave del hombre de los noventas, 
deseoso de ayudar a su esposa y a Virginia al mismo tiempo, se reflejo un hombre sin complejos 
machistas y sin lnhlbiciones. 

En La Tarea, la mujer paso de estar encerrada en un castillo, virgen, dependiente, 
religlosa, segundona, improductiva, una especie de Vellocino del hombre, desinleresada en el 
sexo, aceptativa, portadora de un cinturón de castidad y pasiva; actualmente pasa a ser una 
especie de amazona: segura, áspera, autosuficiente, poHándrica o promiscua, sexl, agresiva y 
violentamente rechazante de todo signo de ser dominada, poselda y mandada. 





ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CINTAS 
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Comparar a los personajes de una forma directa seria algo erróneo, ya que práctlca~ente 
son totalmente opuestos, las actuaciones, as! como el vestuario darfan mucho que decir, ya que 
ambos están situados en épocas diferentes, es por ello que serán comparados únicamente los 
argumentos, nos concretaremos en los protagonistas femeninos, de los cuales se tomarán los 
siguientes aspectos: 

a) Socioeconómicos. Se toma como base para poder determinar si se ha logrado un 
avance o sigue estancada en el mismo rol de antaño. 

b) Rol protagónico. Fue elegido, ya que el medio que se eslá analizando es el cine y 
son pocas las ocasiones en donde la mujer ocupa este rol, al mismo llempo se podrá 
ver el avance de la mujer en el campo de la cinernatogralla nacional. 

e) Rol sexual. Será analizado por ser nuestro objeto de estudio, pero a diferencia de tas 
anteriores trataremos no sólo de analizarlo en la clnematografla sino también en el rol 
social. 

Las primeras cintas que serán sujetas al análisis comparativo son las de carácter rural, 
donde Dolores del Rlo represenlará a la mujer de 1943 y Sonia Infante a la mujer de .1990, 
posteriormente las cintas de carácter cltadino, que están representadas con Andrea Palma ·por 
1943 y Maria Rojo por 1990. • · · 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CINTAS MARIA CANDELARIA (194J). Y POR TU MALDITO 
AMOR (1990). 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

., 
Comparar al cine rural de 1943 y 1990 es comO · c;oiTiparS.~ la .blanco'. ~n lo· negro, la 

cinernatografla mexicana se olvido de plasmar la realldad tal y 'comO es:· ·y prcs~ntó ·el ·avanc~ 
idóneo que necesita ta mujer rural, pero que todavla no se da·:.Esto_Se p~ede .ver claramer.1tC. en 1~· 
cinta Por Tu Maldito Amor donde a Sonia Infante. le tocó Presentar· a la mujer rural con otras 
perspectivas de vida, busco con ahinco presentarla ei1 .U.n nlve!,~sco~ar'in'ás'álto y paso de ser una. 
analfabeta a ser una mujer cuila y prepara~a,·logrando o~tener una'~ituaclón econón~lca más 
estable, hizo que se desenvolvieraª·"· '?ar.np~s ~e tral:!~j~ ª·~·'·ª~·¡~~~:~l?b.1~~.P~~~ ~.s!~~· · 

Asl si en 1943 ella era una sii-ñpí~'.:~;e~~;~~~·;~·.·-~,~:·;~~;~~/~ciy ·~5.-:j~·.-;1~:;,~;;d~d~;·d~~~ilti de 
casi todo un· pueblo; Con un caráder blerl:.de,lrlido·.un·po.c~ sugestlv~; feinenlna·y muy poco 
románllca a diferencia de 1943, donde presentó aº una Dolo.res del Ria, personificando el papel de 
una Xochlmllca. dlteña de nadB;:romántiCa,·t~~enina y muy"v1.:1ln!'rable, nos mostr~ l~"abne'gación 
sin Hmlles, el sacrificio silencioso, ~I am!'.lf_ ti~~no;- dulce que todo- da y .ílada pide, Y.en 199~ nos 
presenló el reverso de la.n1oneda.' · · ' _. ' · · 

. ~:;. ,.:-: --·; '~ -, 

EsioS ca.rii~io~·~.~~·5~'-~¡~-~~i;~~~··~; 1

C1ó·e co.iÍesPondleron a 1a modificación real en el modelo 
de la famllia ."citadina".péro· debe. qu~dar.claro ~ue a la rural no, ya que, por ejempla·en la ciudad 
se ha. venido. reduciendo. e!:. número .de' ~ljos, -en algunos pueblos ni siquiera se conocen los 
anlicon_~ep~J~os. ~i_n des<?~-.~ª' ·~laro a 18~ que sus maridos no las dejan prescindir de ellos. 

SI en 1~.~3 i.a m'~1jer er8 uná tlierza productiva "pa~iva" hoy también suele serlo ya que no 
se le da el valor real, y su aportación en el trabajo .de la casa y la cosecha, sólo ese campo de 
trabajo, no existe más.· No pasando por alto los lugares donde la mujer es Igualmente productiva 
que el hombre. _Pero al nivel que la presenta el cine aún no ha llegado. 
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ROL PROTAGÓNICO. 

En 1943 el cine presentó a fa más dulce de las mujeres, en cuanto a género rural se 
refiere, y asf como la fabricó a ella, 47 años después lanza un gran reto a Sonia Infante, falsear la 
realidad de la mujer rural y ésta deja a un lado, la dulzura, Ja candidez y ta abnegación, para tomar 
el papel más rudo con mucho más carácter y forma. Y empezó a olvidar que cuando le daba la 
opor1unidad de desenvolverse, la presentaba de una forma poco femenina, calzando botas y 
sombreros toscos y en más de una ocasión con tremendo puro en la boca y para 1990 crearia un 
monstruo aun más grande que el formado por Dolores del Ria en Maria Candelaria, monstruo que 
derrocarla dicho estereotipo. A Sonia Infante en Por Tu Maldito Amor se le permitió ser más que 
un elemento consciente, dominador y organizado, en 1990 la mujer podla tomar la Iniciativa en las 
relaciones sexuales cosa que en 1943 a "María Candelaria" na se lo permillrlan. 

A la mujer de 1990, la cinematografía mexicana le exigió inteligencia e Iniciativa, la 
mostró con mayor empeño en sallr adelante y hasta podrá desenvolverse en los mismos campos y 
con la misma destreza que el hambre, olvidando un poco el papel de madre de familia. 

ROL SEXUAL. 

Asl como el cine falseo la situación de la mujer campesina en los aspeclos anteriores lo 
mismo hizo en el Rol Sexual, ya que en la cinta Por Tu Maldito Amor nos la mostró en una 
situaC:ión de' privile{Jio, donde ya no es presionada a reprimir su sexualidad, donde, ya no se le 
_fuerza a. considerar el· sexo .como. algo sucio ·o denigrante, presentó a la mujer rural como el 
elem.e!1l_~ a~tlv~ •. Y,~-"·º pasl.vo _en este. t_i~~ de relacio~1es. 

' . , ,·: -:· ., . 
En 1943 ·el hoiribre esperába qiJe la mujer tuviera relaciones sexuales con impunidad, sin 

ansiedad y bajo· cualquier í:ondlclón, en 1990 la mujer rural sigue padeciendo esa misma 
desigualdad sexual que hace' 47 años, cosa que el cine no ha respetado y por tercera vez, vuelve 
a alterar el papel real de 1a·rnujer, y la presenta como el tipo de prostituta "rural", Ideal para los 
noventas.' 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE ROLES FEMENINOS EN LAS CINTAS 
DISTINTO AMANECER (1943) Y LA TAREA (1990). 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

98 

Er1 la década de los 40's, casi universalmente se valorizaba más a los hombres que a las 
mujeres, tanto las .costuinbres como las instituciones sociales y pollticas subordinaron a· las 
mujeres. Esto no significa que las mujeres dejen de tener Importancia, en un mundo donde 
procrean y cuidan a los infantes y además trabajan. En Distinto Amanecer, la protagonista Julieta 
que cuenta con estudios superiores se ve en la necesidad de trabajar en un burdel para el susttmto 
de su tamilla (Juanito su hermano e Ignacio su marido). 

Cabe.destacar que pese a su liberación y su autosuficiencia en el aspecto económico, su 
entorno (la sociedad) la orilla a ser sumisa y sopo1tar todas las situaciones que se le presentan, es 
una mujer que puede llegar a matar a sangie fria, pero deberá seguir soportando a su marido por 
sus complejos morales y sociales, llegando at gmdo de desaprovechar. las situaciones que le 
hubieran podido sacar de la mediocridad en la que se desenvolvfa. 

. En las (1\timas dos décadas se ha notado un cambio radical ya que 111. mufBr goza de· nlás 
libertad tanto en el aspecto social, pullllco, económico y · rnoral; ·:ganándose~ el. priv.ileglo .de 
desempel1ardiversas actividades qu~·antes la sociedad tachaba de Impropias· a de.inmOrales para 
que fueran desen~peñada~. por una l"!'UJer. En la cinta de Hermosillo ºLa Ta.~C~"~ se· obseryó·c~n· · 
claridad más de uno de los aSpectos. citado!!. con anterioridad,: la i~ea de ·:qúe·: MB_r18· Rojo.: 
representará dos papeles fue ideal para identificar a las mujeres de.1990,. la primera ·es la :arna de 
casa dependiente de Sli niarido,· con hijos; la segunda nos mostraba a la ffiujcr.lnde.jlend!~ntc qlie · 
se vale por si misma sin la necesidad de un marido. · ' ·." " ' ; 

:· . .;. 
'>. 

· Maria de PBr1ida·:··r~prf!se1~tá a 1á··mujef ecorló~iCúiín~rité·:,~~~tiJB: c~~ad~~ ~~n·adre>de d0s 
hljosx estudi,ante;,' .·,;·· .-:,>·( 

Virgl~la: a diferencia_d·e ·Mafia ·d_~··~arti·d~;-pers~~ifl,~Ó ·~· ¡~--~1úJe~: 1Óde#é1id1C1~t~. s~llera, 
ec~nóm.lc.a.~~nle a~tiva y a su '!'BZ es~udiante: · ., ·' · · · · 

.·.;,;,· '<' •( 

. Julleta: mujer c~~ada,:Sin hij~~-· e~o11.ó~~c~·men1~.a~t.1v·a.~ ~~n e:~l·~!:lios s~·P.eí~Cne~. 
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Asl, podemos comparar a la mujer de 1943 y 1990. En 1943 fa mujer tenla la opo~unidad 
de esludiar pero no tenla los campos de trabajo abiertos, y sólo limitaba al matrimonio sin 
importar1e acaparar dichos campos, en 1990 el amplio campo de trabajo es comparado con su 
grado de estudio, quizás teniendo el problema de no ser remunerada económicamente de igual 
rorma que el hombre, ya que son realmente pocas las mujeres que ganan más que ellos. 

En 1943 Julieta se enfrentó al yugo que la sociedad le imponia y a sus mismos principios 
creados también por la misma sociedad, que no era muy justa entonces para las mujeres. En 1990 
las leyes son respetadas, la moral es otra y la sociedad es justa para ambos sexos, en los campos 
de trabajo, en el nivel escolar, en lo religioso, en lo moral y en lo polilico. 

ROL PROTAGÓNICO 

El cine o ta cinemalografía mexicana nos sigue representando los mismos· rOles tJe 
siempre, nos muestra a la mujer en tremendo pleito con o por su pareja y que. tenninará. 
Idealmente en una ardiente reconciliación, lo mismo paso hace 47 ai\os y lo mismo seguirá 
pasando. · 

·. . .... ,>:·.··-' ._ ',: 
Andrea Palma (Juiiela) en Distinto Amanecer, si bien presentó el pape.I pro!ag.ónico'·se 

siguió desenvolviendo tras bambalinas. Representó el papel de la mujer sumisa y conforinlsta, q1ie 
soportó los malos tratos do su marido, no tanto por amor sino por complejos morales: Virginia· en· 
la Tarea estaba dispuesta a realizar todo lo que fuera posible para salir de su frustráción y p0ra 
esto utilizará a un hombre, y por supuesto peleará en el transcurso de la clnla y se reconciliarán;·. 
Maria de Partida se molestará con José su marido por los pequeflos conlratle~pos ·en el 
transcurso de la grabación de su tarea pero finalmenle se reconciliará. ' · · 

En Distinto Amanecer se espera lodo el lle111po el beso de ·Julleta y·a6taVJ~.: ~eso qu~ ~o 
aparece, quizás por el pudor de Julleta, quizás por la moral de la cinta {de-fa'época'"e!l·que: fue 
grabada. En La Tarea de Herrnosillo no pasa eso, porque desde t_m princlplo·se nos condiciona a 
esperar más, ya que nos preparan para presenciar un acto s'e~ual abier1.o, casa clara. qUB surgirá, 
al mismo tiempo aparecerá el desconcierto al enterarnos de que Marcelo_no.~ra su amigo de años 
sino su propio marido, razón por la cual no se puede tachar a Virginia ni ·a la cinta de inmoral, sólo 
esta hecha en su tiempo. , 
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ROL SEXUAL 

El hombre parece creer que ser tierno es lo mismo que ser afeminado y se co.mpla~t! e11 
recibir caricias más no en prodigarlas, piensa que si da ternura la mujer lo va a mant!jar: De esta 
manera acaba transformándose en una especie de hombre totalitario, acostumbrado a recibir 
caricias sin corresponderlas. En Distinto Amanecer aparecieron exactamente estos slntomas.'. · 
Julleta estaba deseosa de amor, de comprensión, pero el hombre (su marido) no es capaz de 
dárselos por el simple hecho de estar derrotado moralmente por la falta de un hijo, hijo qüe .~i'. 
Julieta ni la amante le hablan podido dar. 

El rol sexual de la mujer en Distinto Amanecer puede ser encasillado de nulo, yi.i 'que 
Julleta sólo jugó el papel de objeto sexual. Ella era la esposa que estarla sujeta al marido ·a pesar 
de las circunstancias. -

. ' 

En la cinta de 1990 ocurre todo lo contrario, tanto Maria de Partida Corn~ Vir9inia ~o·,·¡' 
tomadas en cuenta, mimadas, queridas, amadas y comprendidas, ambas quieren· ser. entendidas 
por su pareja y lo son, existe una relación sexual profunda pero no existe morbo, el nmmento es ' 
tralado con toda naturalidad. 

El rol sexual de la mujer mostró un gran avance, ya no es un ser lutalmente pasivo, eso se 
observó claramente·en La Tarea, al Igual que el hombro, la· mujer gusta de experiencias en el 
terreno sexual, quiere conocer nuevas sensaciones, le gustan los libros, las pelfculas eróticas. Hoy 
en los 90's si ella no tiene un hombre que la satisfaga usualmente se autosatisface, con el paso de 
los años el hombre ha perdido el miedo de enseñarte cosas nuevas en el lerreno sexual a su 
mujer: ya perdió el miedo de convertirlas en perversas sexuales con el simple hecho de 
complacerlas, hoy se da cuenta que no pasará, ya se quito la Idea de que la mujer debe acatar 
órdenes en la cama y considera que ella al igual que él tiene la misma necesidad de experimentar 
sensaciones nuevas. Esto que antes se mencionó esta siendo aceptado también en el cine, pero a 
diferencia de las comedias ligeras, las cintas de carácter maduro aún siguen en desventaja. 



CONCLUSIONES. 

• La Importancia que tiene la mujer puede establecerse desde mt"tlllples puntos do vista y .no 
sólo desde el aspecto sexual, la mujer forma parte Importante en el desarrollo productivo del 
país. Representa una de los soportes del sistema político mexicano, que debe ser considerado 
como un grupo que forma parte de la sociedad, y no como un grupo aislado de la misma: · 

• Las clases dominantes tienen su propia visión de la comunidad rural y en especifico de.· la , 

• 

• 

mujer campesina, desde su punto de vista el problema se reduce en . el· campo, de· 
conocimientos generados y en el cambio de conductas hacia un modo de exi~tencl~ raclon~I. 

El conocimiento del proceso histórico de nuestro pals y en partlcuÍ~r ~!~·;k~~;j~·;:·.:~ri~··~·~·r'I ... 
suficientes elementos de Juicio para poder rechazar cualquier exp!ICaclór{tUn-dameiltal del 
estancamiento de los roles femeninos en la cinematografia nacion~l;·_adema~· ~e que: estas 
explicaciones no son compatibles con las metas adecuadas Para: 61. des8rrollo"' en nuest~a 
realidad social. _ .. :~. ·.·~-:. 1; ~~~:{·~5/5~· ; :::~·~~;,;;'.!.'.:;'.~·,:. '._: :, 

: ., ' - ~. ;. 

~os medios de comunlciac!~O y: esPCCÍtíC~'iílel1t.e.~ Bi.-_cirie·,: .. ·~e~ieja· i~· 1mp~s1cióí1. qUe s~e le 
hace a las mujeres; y_q~e.·por ·medio dB_éste: ~e)st_a~c·a.~. lo~ r~les_ feme~linos ab_ar~~md.o desde. 
conocimientos: actiludes,·valores Y. c~·nductB.~;" en ot~aS palabras, se· Intenta· persúBdirlas a que 
·adopte~·'·º eslableC!~O' poÍ lo(~·ml~or~s.~~2\?-\:¿~~:._f.:{~;:~>\;:;",. _·:?~,: .·· ... ':,e"::· ' ·- -.. , ,. :·:. · 

• Con el lln de combaUr. las prácllcas, vlgenles del' problema de los papeles femeninos en la 
clnemat~grafla-.·llacioílal,,' ~s. r,~ce~~íio· ~1~Cer: eXp.líci~as las. verdaderas. Intenciones de este 
medio: ~en prirjler 1UQar,~.a.1as ._rOuJeres: se· 1es_envian· ordenes de pasividad disfrazadas,- es 
decir, se .l~s. pe_rsuad.e a, la .. suml~lón':; En:segundo ~'ugar, ·_su accl~n no se orienta hacia. el 
can~blo éte deternli~a~as·p~á~ticaS ullliZBlido _sle"1pie conceptos simplistas de caracterisllcas 
propias entori10 'a las_ mujeres. Ei:a tercer lugar, su acción 110 es solamente parcial, sino aislada 
y locallsta; partiendo des~e. el término prostituta o madre. En cuarto y último, el cine llega a 
convenc.~rse as!. n~ismo q,u·~ la nl.uJc(es·inferiore ignorante. 

• ·.Por" ·un maíle¡~ de ~·rtluellp.05 y estereotipos erróneos dentro de la clnematografla, se 
'podrfan aseverar los siguientes aspectos: 



• 

a) El cine no debe plantear al papel de la mujer lléndos'e a los extremos. hablando de la 
mujer campesina, seria mejor que plasmara_" la realidad como lo trata de huccr con la mujer 
citadina. · ' 

b)_ El. cine corno m_edi~ .d.e ~01ilUn1C~clón debe._rTlaOtener'l~S p8tion~s··~~lllir~le~ originales y· 
no tcrgivers~rlos;· ·· · · · ·· · · · ' · ' · · 

¡··'-''.' 

·e) ~ient~as que~! ~l~e-·n~_·se t.ran~·f0rme: Y:rec~~lciZc'a'e1i·1as ·~uj~Ú?·~_ loS Va10res ajenos a 
la madre pr~stilula, y m.lenlraS las· r:nJ~(n~s mujeres iio,:se ·perCi~~n como p_orsonas ·vali~sas, su 
alta devaluación moral y s8Xual SegUin'fsiendo úna constante·en diChO cinematogralla. · 

d) '~n 1990'; ~·i~~·~¡J/~~;J~·; :,/;~~-,f~~~~~~Ib~ijJ~~~~~;~~~;~,~:~ü~{i~):~:~--;;~~''. ;~;;~~res mexicanas 
se Inician prcmaluramente;-.el ciíle.se olvida· del ·casa· y siempre muestra a·mujerés maduras 
cOmo rn8dres de famma·o ·prostitutas,:'.".·:·'· :.:~_:: · .. ; ~>·· -:-:.'·> 

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

El cine conío rn~d¡J:de. ~om~~i~~·~i:Ó'~··'d~be: ~S·t~Í ·o;lerit~dó .'á~:~Onlrib~i~ al desarrollo de la 
mujer . comO .. "person~" ·,'y ·cama' "clase", :a·.~ t,ln :_·de· __ .··aléanz'ar. lgualdéid-: de"- opo1tunidades . y 
recompensas· que 18vorezCan . desarrollo·· 1~tegr~I . d~:-. la ~ocieda·d e'n · que· éstas _se 
desenvuelve~.'; ,"·-·· · .. :· .. -... :·: ·· · - ,' · · · 

._.. .,:\::· 

sin·' emb~·~g~~. n_a:·:~:~~sta·'.; el .·:~~~·~:~~:;i~,'.·~~~á~'~¡ni~~·: ·~~~;~:\·:~;:·:'.~ÓllÚ,~o •. para· é11r~1inar ·las 
diferencias de génerO -exlstehtes ~entrci. de I~ socled3d: La. búsqlíeda de la equidad ~r~tre 1.as 
sexos pi a ni ea la_ necesidad de reexaminar el papel que la mujer. desempci~a én la sociedad, y 
asl e~tablecer que la.rnuJer hoy:en_ dla forma p~rte_ importanle er~ el desarrollo ~1Uduct1vo del 
pafs y _representa uno. de los ~aportes económicos en expansión y cambio. · 
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