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INTRODUCCIÓN 

La necesidad y el interés de adquirir un conocimiento 
profundo sobre asp.ectos que considero importantes en mi 
acervo cultural son el producto que esta tesis contiene. El 
cine es una forma de expresiones y manifestaciones que 
van más allá del mero entretenimiento y diversión. un medio 
de comunicación audiovisual cargado de contenidos que 
aportan al ser humano un campo nuevo en la adquisición 
de diversas formas de ser y existir y todo lo que comprende 
una realización cinematográfica. sin involucrar la farándula 
y el espectáculo que a muchos es lo que atrae. 

El afán de conocer la función del cine. en su proceso 
como comunicador; el papel que desempeña como tal. las 
características propias del medio. como el cine. tiene que 
poseer. para poder acaparar la atención y lograr. que 
como todo medio de comunicación. una respuesta en el 
espectador; además de conocer otras finalidades que el 
producto cinematográfico cumple dentro de sus 
contenidos. sean sociales. culturales. ideológicos. políticos. 
pedagógicos. etc. 

La inquietud de estudiar un fenómeno social. como la 
pareja dentro del cine en los sesentas nace por conocer 
diversos aspectos que me interesan del mundo en que estoy 
situada. 

Inicialmente la idea original fue estudiar el cine 
norteamericano con el mismo objetivo que el actual. Al 
revisar Ja información para Ja realización de la investigación. 
comprobé que el material sobre cine mexicano era 
reducido. en proporción al norteamericano. Escasos son los 
estudiosos o interesados en cine que se preocupan por el 
trabajo cinematográfico del país. 
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Son contados los que muestran la preocupación serio de 
aportar información. enfoques. opiniones sobre él. Dentro de 
éstos se encuentran: Jorge Ayala Blanco. Emilio García 
Riera. Moisés Viñas. Aurelio de los Reyes y otros con 
aportaciones breves y poco profundas. Por lo que decidí 
hacer un estudio del cine mexicano sin importar de lo que 
se iba a encantar. ya que desde siempre se ha cuestionado 
a cerca de la pésima calidad del cine nacional. He aquí 
otro razón para lo realización de la tesis. 

En los sesentas surgen grandes cambios que repercute en 
todos los ámbitos del país. por supuesto en el cine. por lo 
que es interesante saber qué fue lo que sucedió. por qué 
tantos cambios y esa necesidad de búsqueda. 
Probablemente el cine mexicano siempre gozó de dudable 
calidad. sólo que cuando las personas se concientizan de 
ello deciden recurrir a otros ocpiones como el cine francés. 
italiano. ruso. etc. 

Estudiar la pareja del cine surge por conocer como se 
encuentran las relaciones humanas en un período de tantos 
cambios y ver cómo es representado en lo pantalla grande. 
qué características atribuyen a esta estructura social que se 
establece como un paso para la formación del matrimonio 
y posteriormente la familia. Cabe señalar que el punto de 
interés es estudiar la relación existente entre la parejo. 

Por la dimensión y delimitación de esta investigación 
desarrolle cada elemento que la integran. El primer capítulo 
muestra la importancia del cine como comunicador 
audiovisual. y la función primordial que lo imagen cumple 
en la cinematogr6fía. ya que en ella se basa su aceptación. 
tanto en forma y contenido que aparece ante el receptor. 
apoyóndose desde que el cine es sonoro. en el aspecto 
auditivo. 
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En el segundo ca~·~~'Un bosquejo histórico que 
abarca las distintas ·~~~uehacer humano de los 
sesentas desde los ~chOS::;····mós sobresalientes hasta Ja 
formas de vida y actividddtiis.·cúlturales y sociales. Todo con 
lo finalidad de contextuc;llizar y ubicar. en un panorama 
real la películas seleccionadás para esta investigación. 

En el tercer capítulo integra: las condiciones del cine y las 
diversas actividades cinematográficas.Aspectos importantes 
que determinan e influyen en el trabajo fílmico como las 
condiciones económicas. sociales. laborales y culturales en 
las que se realizan los diversos cintas. Además de señalar las 
diversas películas. géneros. tendencias y cantidad de obras 
realizados por años. Datos que aportan información y 
determinan el rumbo que coda una toma. hasta su labor 
final. muchas quedaron sin exhibirse. ya sea por no ser 
taquilleros o por la censuro. 

El último capítulo presento el resumen de cado película 
seleccionada. lo condición en que surge Jo pareja y el 
conflicto que coda una de ellos presento. Son uno muestra 
de cómo cado película cont~tuolizo a lo mujer y al 
hombre dentro de una relacic:)h· ~ pareja. Ja importancia 
que cada una de ello otorga a la pareja misma. o ya sea al 
hombre o la mujer dentro de una estructura familiar. 

El anhelo de integrar en un estudio diversos elementos. 
cumple diversos objetivos conocer el cine como 
comunicador. trotar de penetrar en uno época que no viví. 
estudiar el cine en uno época diferente en lo mío en lo cual 
se manifestó un cambio en el pensar y el actuar de las 
personas y estudiar o Ja parejo dentro de los elementos 
señalados.Es Jo necesidad de nutrir uno inquietud que 
mitigo Jo ignorancia. Yo que como persono aficionado al 
séptimo arte debe de aceptar al cine en todas sus 
acepciones. dejondolo como entretenimiento y asumir el 
papel de receptora dedicado o entender el cine. aprender 
el cine el proceso que realiza y lo función que cumple en Jo 
integridad de fundamentos en el producto que finalmente 
vemos. 
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CAPITULO 1 
CINE Y COMUNICACIÓN 

El cine a través de los años ha sido categorizado como el 
séptimo arte entre las actividades artísticas. Además es 
considerado como un medio de diversión y entretenimiento. al 
argumentar que el cine es un producto de expresiones 
personales de un individuo determinado y nada que ver con la 
comunicación. Se afirma esto sobre la base de que no finaliza 
el proceso comunicativo. pues no realiza la retroalimentación. 
elemento importante en la comunicación. 

El cine al integrar como base fundamental el lenguaje 
verbal y visual ya está comunicando algo. Las señales verbales 
y visuales tienen como utilidad transmitir mensajes. Nadie 
puede negar el rol comunicativo audiovisual que cumple el 
cine. Éste se convierte en una forma de comunicación que 
integra varios elementos: las lenguas. instrumentos que realizan 
la operación de comunicar a los hombres entre sí. significa la 
posibilidad de aprender y comprende la realidad. 

1.1 La función del cine. 

El cine surge desde que el hombre. con el descubrimiento 
de Ja fotografía. es capaz de mostrar imágenes en movimiento. 
Esto. gracias al invento de los franceses hermanos Lumiére y el 
norteamericano Edison: el cinematógrafo. 

Desde los inicios del cine mucho se ha discutido el papel 
del cine al ser considerado un simple medio de diversión. en 
contraposición a este argumento Pablo Humberto Posadas 
señala: "El cine no fue sólo un entretenimiento ni siquiera en 
sus orígenes. El cine se presenta de hecho como un fenómeno 
que abarca diversos posibilidades." ( l ) 
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Al ser calificado como un medio de comunicacron que va 
más allá de la simple distracción. se acepta una función y un 
objetivo mucho más complejo. es un medio que llega a 
grandes masas con la característica que abarca el sentido de 
la vista y el oído. Por lo que se considera un comunicador 
social. " ... en el que se nace o se terminan propuestas históricos 
de vanguardia. se filtran los malestares de una sociedad que 
cambia o pesar de las decisiones de poder. es el termómetro 
de evoluciones morales. es un instrumento de persuosron 
política. censurado. violentando sutilmente por los artistas o 
abiertamente por los poderes que lo usan para canalizar sus 
odios irracionales. ahí figuran caricaturizados todos los chivos 
expiatorios de la ideología ... " (2). No es entonces un mero 
espectáculo como se afirma en varias obras que compilan el 
estudio y análisis de obras cinematográficas. 

El cine ha basado su gran aceptación en influenciar lo 
asociación de la profundo ilusión de la realidad con que 
aparecen investidos los hechos que se desarrollan en lo 
pantalla. ilusión que ha resultado perturbadora o lo hora de 
realizar un análisis del cine como fenómeno estético. 
espectacular o comunicativo. 

Éste al ser considerado inicialmente como un espectáculo 
conquistó en muy pocos años una jerarquía cultural de primer 
orden como fuente de fabulaciones como atormentada 
indagación existencial. como arma político. como exploración 
de Jo memoria y con Jo capacidad del lenguaje como 
instrumento pedagógico y científico en universidades y 
laboratorios El séptimo arte se hermanó con las artes 
milenarios en la búsqueda de un lenguaje y uno forma más 
clara de comunicación con el público. no sólo toma Jos otras 
artes su replanteamiento crítico. sino también incidiendo 
decisivamente en Jos nuevos enfoques y debates de Jos artes 
tradicionales. 
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En lo aplicación del cine no sólo como un medio de 
entretenimiento. vemos su utilidad en varios aspectos. por ello 
cumple varios funciones. 

Socialmente. el cine ayudo o debe ayudar al espectador o 
escapar de sus problemas cotidianos. o soñar e incluso o vivir 
vidas prestados. Tal conducto. ha sido lo que en gran porte ha 
fomentado lo popularidad del cine. Es importante señalar que 
el escape del individuo no se refiere o una alienación o 
enajenación completa. Esto se refiere a que el espectador 
entre a uno sala de cine debe. corno exigencia. olvidarse de 
él y de su contexto paro poder formar parte de la trama. A 
través de los imágenes cinematográficas se puede expresar 
sentimientos e ideas que por medio de ello podemos entender 
lo que se nos quiere comunicar o través del filme. aunque tal 
hecho no siempre resulte consciente. si el director puede por 
conducto del filme expresar su pensamiento o mostrar su sentir 
hacia determinado aspecto es porque el cine se va a dar o 
entender o comunicar. 

Culturalmente. el cine refleja aspectos de lo vida de 
cualquier sociedad en el mundo. Por lo que se puede 
considerar un arte innovador que presenta imágenes y 
pensamientos que dan un espacio bidimensional y en un 
tiempo que favorece lo impresión de movimiento. y lo más 
impresionante es que el cine brindo la sensación de estor 
contemplando la realidad. Ello se debe a que es un 
instrumento de expres1on visual. el cual es netamente 
comprendido ante cualquier espectador sin importar el 
idioma. 

Moralmente. uno película expresa en su contenido varias 
formas e ideos de lo vida desde determinado punto de vista. 
Esto depende de varios factores. cultura. educación. 
idiosincrocio. actitud y personalidad. En cada filme se 
jerarquizan los valores tratándose de ajustar a una sociedad 
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dentro de una personalidad propia acoplando su 
comportamiento a determinado esquema. Generalmente esto 
no sucede, ya que los individuos o el "ser social" tiene 
derechos y obligaciones. obedece ciertas exigencias, los 
cuales hay que acatar. Por lo tanto. la mayoría de los películas 
tratan de expresar el ser y el sentir de una culturo propia en 
determinada sociedad. con ideos propias . acciones. valores y 
actitud ante su entorno. Es muy subjetivo decir que tal o cual 
película es indecente o morbosa. considero que tal afirmación 
no es objetivo. El mundo es ton diferente. así como los 
sociedades y los seres humanos, sus juicios y conceptos son 
universales con su propio escala de valores. capaz de 
concebir el mundo según su criterio y educación. Lo 
importante es trotar de ser lo mós objetivo posible y asumir un 
papel analítico. responsable ante uno película. 

Generalizando, considero al cine como un fenómeno que 
funge como medio de comunicación social que abarco 
aspectos que informa. documenta. concientizon. critican, 
cuestiona, influye, persuade. divierte. entretiene. educo, etc ... 
lo que hace al individuo un espectador que durante el tiempo 
que dura la película cuestione y onolize lo que estó viendo 
durante lo proyección. y lo que acabo de ver al finalizar el 
filme; y posiblemente obtenga uno aplicación y encuentre 
una relación con su entorno. 

Diversas y nuevos funciones se integran en lo 
cinematogrófica, llómense de entretenimiento. instrucción. 
didócticos o pedagógicos en laboratorio o noves especiales; 
como medio de enseñanza en escuelas o universidades. como 
medio publicitario, placer doméstico, expres1on poético 
individual para microconsumo. etc ... entendido el cine como 
expresión individual que margino los canales en lo industria de 
lo distribución-exhibición. el cine es rodado por lo general en 
formatos subestondorizados. Este desplazamiento es por el 
gusto del público hacia el espectador y privado-selectivo de 
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películas que parece quitar al cine uno importancia en lo 
dimensión sociológico. se accede o la comunicación de 
masas hacia una tendencia elitista por lo selección de los 
filmes al referirse al contenido. formato y forma de expresión. 

El cine. es pues un elemento social y cultural que reviste uno 
importancia debido al contenido visual y verbal. capaz de 
causar sensaciones y actitudes en el receptor. haciéndolo 
participe del oigo que le es ajeno capaz de modificar. y en su 
defecto. alterar su conducto y personalidad. Señalando que Ja 
idea de ser un simple entretenimiento. es a mi juicio totalmente 
refutable. Aunque esto depende de la personalidad del 
individuo que se encuentra ante lo pantalla y que posea la 
capacidad de discernir si una película es algo imaginario. irreal 
o un producto de la subjetividad. 

1.2 Comunicación visual 

El éxito definitivo del cine se debe a la posibilidad que tiene 
en conseguir y presentar imágenes en movimiento. lo cual no 
es otra coso que un efecto físico de óptico: Jo que vemos es 
una sucesión de fotogramas (24 fotogramas por segundo) con 
cronología: lo que permite al ojo humano comunicar algo 
(mensaje) al cerebro. Para la realización de dicho efecto es 
necesario un proceso: Ja comunicación es instrumento clave el 
cual nos permite conocer a través de su proceso cualquier 
mensaje que se desea transmitir. ya sea verbal. visual o ambos. 

En el proceso participan distintos elementos: el emisor. el 
mensaje. el canal y el receptor. sin faltar la respuesta. que 
como se ha mencionado con anterioridad. es lo . Paro que la 
comunicación exista es necesario Ja intervención del 
elemento: lenguaje. motor que permite comunicar al hombre 
entre sí y sus semejantes: mostrando sus necesidades. 
emociones. sentimientos. etc. 

11 



El proceso de comunicación se inicio o partir del emisor que 
emite uno señal con el propósito de transmitir o enviar un 
mensaje. del otro lodo se encuentro el receptor o receptores 
quien(es) recibe(n) el mensaje. Entre ambos (receptor y 
emisor) existe un canal o medio que posibilito mediante ondas 
que las señales visuales y/o verbales (sonoras) sean llevados o 
los receptores. 

Lo comunicación que nos incumbe es lo visual. consciente 
de que la verbal va implícito. "Las imágenes humanos son 
instrumentos de comunicac1on que se actualizan en lo 
producción de señales mediante los cuales se transmiten 
intencionalmente los mensajes. Al escuchar determinado 
señal. ésta se asocia inmediatamente con el mensaje." (3) 
Cuando alguien escucha: "manzano". asocio esto señal en lo 
mente en la cual aparece lo imagen que todos tenemos de 
una manzano. es necesario que el emisor y el receptor tengan 
un código común. El código común se refiere o un lenguaje 
utilizado por ambos; es decir. compartir el mismo significado de 
los mensajes; conocer y entender de lo que se está hablando. 
es decir. el mismo idioma o emplear el mismo sistema de 
códigos para enviar la señal o el mensaje dando sentido a lo 
que se dice. poro con ello lograr lo recepción y respuesto del 
mensaje. 

Cualquier lenguaje debe ser elemento de comunicación. 
en cuyo mecanismo seo en el que un emisor produzco indicios 
intencionales. señales poro transmitir mensajes y uno o varios 
receptores. Para que el apareamiento se de entre señales y 
mensajes. ambos deben estar referidos o códigos explícitos 
que emisor y receptor comporten. "En el cine. los imágenes 
visuales son las señales intencionalmente producidos por todo 
un equipo poro transmitir determinados mensajes o los 
espectadores. Si éstos son capaces de establecer lo 
asociación es porque comparten códigos con el emisor." (4) 
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Es evidente que tales señales fílmicos. como los códigos en 
que se basan y que permiten la realización de los mensajes. 
son de naturaleza diferente de las lenguas naturales. Las 
señales cinematográficas se basan principalmente en la 
percepción visual. 

El signo es importante en la elaboración de señales. se 
considera como el vehículo de comunicación que ocupa el 
lugar de otra cosa. representándola o sustituyéndola para fines 
cognoscitivos ... La semiología fílmica debe descubrir los medios 
para pasar del primer nivel al segundo. es decir. del nivel de la 
expresión al de los contenidos... (5) El significado es el 
contenido ideológico del acto comunicativo. el signo cumple 
con la función de denotar cuando su significado se limito a la 
relación de significante y significado; y de connotar cuando su 
plano de expresión se compone de otro sistema de 
significación. "Lo dennotación es la función genérica y 
primitiva del signo. mientras que el poder de connotación 
provienen de su historio. su vida. la postura interpretativa de 
los sujetos. del contexto ... ·· (6) Esto permite que la 
comunicación articulada implica la formación de un discurso 
en el que se estructura el mensaje. 

La imagen está compuesta por uno gran cantidad de 
signos que percibe lo vista humano y que desde luego tiene 
un significado. La comunicación está ahí. cuando el envío del 
mensaje o la señal llega al hombre y ante ello reclama una 
respuesto afectiva de compromiso. cuando ante la imagen 
sufre una reacción. La imagen sirve como conductor 
importante para adquirir ideas porque ante ella el individuo 
reacciona. pero ejerciendo su razón. 

En toda imagen existen una intencionolidod comunicativa y 
es necesario descubrir qué sucede. para que el signo (icono) 
utilizado nos represente algún hecho o suceso. A través de lo 
vista el hombre experimenta sensaciones y emociones. 
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Cuando observa una secuencia en una sola de proyección 
cinematográfico pienso que posiblemente algún día se vio o 
se verá en una situación similar o simplemente experimento 
sensaciones que le son propios del personaje. 

El ojo no es capaz de mirar todo lo que aparece en /o 
pantalla. realiza un acto selectivo. ve lo que /e interesa para 
poder diferenciarlo de otros objetos. y dependiendo de /o que 
observa o a quien ve. así será lo respuesta que experimente 
ante tal imagen. Las característicos que permiten identificar y 
distinguir ciertos objetos de otros depende de/ punto de vista 
que socialmente se nos ha impuesto. 

Son pocos /os que se don cuento de /o saturado de signos 
de un plano. que decir de una secuencia en un filme. Se 
compone de muchos elementos significantes que transmiten 
uno gran cantidad de estímulos sin importar e/ nivel de 
conocimiento de /o persono que en ese momento funge como 
receptor; ·· ... sabe que al entrar a una solo de proyección se 
pone en contacto con uno realidad que comunico algo ... " (7). 
en cuanto esté en contacto con los imógenes de lo pantalla 
por una outoidentificación directo con los personajes y sepa 
juzgar lo que paso. o simplemente que asuma una actitud 
intermedio de varios personajes o situaciones. 

la comunicación de imágenes está cargados de signos 
unidireccionales {el público) en lo que el estímulo por el 
mensaje inspiro uno respuesia inmediata y otras que se derivan 
con el tiempo; el signo de comunicación cinematográfico. a 
diferencia de otro área. prescinde por completo de 
características de las respuestas de un interlocutor único. 

El lenguaje cinemotogrófico no se compone de una adición 
claro de signos simples. sino que recurre o 
significantes en diversos niveles coordinándolos en 
estructurado constituye un cuerpo comunicativo. 
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Entre la pantalla y el espectador se desarrolla en un 
discurso dado. elaborado en virtud de signos que reproducen 
reflexivamente una realidad dada y de signos que "guiñan" 
hacia significados sobreentendidos. de signos figurativos en 
una forma convencional. todos ellos compuestos según ciertas 
normas de coordinación que tiene una finalidad por la 
intención del emisor. El cine habla al espectador y recurre a un 
lenguaje compuesto por signos. en códigos visuales. que sirven 
de complemento. que dificilmente se puede generalizar. "la 
información visual se presenta en su poder fotogénico 
generador de comunicación. como una imposición de 
estructuras capaz de dar forma a la representación del 
hombre contemporóneo... hace converger hacia sus 
propos1c1ones fascinantes; las miradas. los sentimientos y 
comportamientos de los individuos dominados." (8) Es 
entonces la información visual. la forma por excelencia de la 
acción concebida y realizada por el hombre y que vuelve 
hacia él. contra él para ponerlo en tela de juicio sobre su 
actuar en su propia vida y ante la sociedad en la cual día a 
día vive. 

1 .3 Cine: reflejo de la realidad. 

El cine. a lo largo de la historia. ha presentado en los 
diversos géneros e imógenes que muchos criticas lo señalan 
como ser el medio de comunicación donde se refleja la 
realidad. Críticos de cine y estudiosos de la cinematografía 
afirman que el cine disto mucho de presentar imógenes que 
reflejan la realidad. "la imagen cinematogrófica no es un 
espejo de la realidad porque cada sociedad tiene sus propios 
códigos perceptivos. códigos de reconocimiento que se 
absorbe con la educación social que constituye los 
instrumentos con los cuales una de las razones de la insistencia 
de las necesidades de realizar lo propio." (9) 
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El cine. utilizando lo imagen corno su elemento. es un medio 
de adquirir ideos. el individuo sigue siendo libre. capaz de 
captor que lo que se ve se le presentan los imágenes en uno 
interpretación de lo realidad y no la realidad misma. El cine es 
un medio de influir en el proceso transformador de lo sociedad. 
pero se afirma también que lo influencio no es tal que 
contradiga la libertad del individuo y su racionalidad. ..Lo 
imagen. con lo caracteristica de ser captado por todos. juego 
un papel importante en tonto expresa al hombre proyectando 
sus inquietudes. Pero la imagen no ha de ser valorada por 
encima del hombre mismo ni su pensamiento ha de resultar 
siempre cuestionable. Por eso es necesario hablar de los 
derechos del hombre ante la imagen.·· ( l O) 

El hombre es reflejado en sus distintas esferas sociológicas. 
psicológicas y económicos. Existe una dicotomía que se 
discute constantemente en el ámbito del filme. Se dice que el 
cine es un reflejo de lo realidad o que lo realidad se ve 
reflejado en el cine; o que la sociedad se ve reflejado en éste 
poro actuar de determinado forma ante la sociedad. Lo 
apreciación está incluido dentro de las responsabilidades del 
hombre de nuestro tiempo. que. debe pronunciar su juicio en 
torno a los hechos. el contenido. manifestar su conciencia y su 
propia escalo de valores. 

Tiene finalmente derecho a usar la imagen para elegir. 
realizar y difundir su pensamiento ante tal realidad. trotándose 
de cine. de un cine responsable. 

lo importancia del cine está marcado por lo sucesión de 
imágenes que consiguen lo impresión en movimiento. sueño 
perseguido o través de largos siglos: es lo imagen fílmica. lo 
realidad plástica que hoce posible el cine; al estudiarlo en su 
referencia o la expresión de percatar las cualidades más 
reelevantes. 
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Así podemos afirmar que la imagen fílmica. brinda la 
apariencia de la realidad. sobre todo en lo que se refiere al 
movimiento y sonido. 

Tienen también la cualidad de ofrecerse al espectador en 
un presente real y dejar su huella en él . que contempla sólo la 
realidad que proyecta en la pantalla. Dichas características 
consiguen del espectador la identificación con la obra debido 
a su poder simbólico. emanando de la intuición poética del 
realizador. que se vale de la imagen y sus posibilidades para 
expresarse él mismo y proyectar su visión del mundo. 
comprender las diferentes culturas y sociedades del universo. 
conocer lugares en los que nunca hemos estado. presenciar 
actos históricos que no volverán a pasar. ver los dramas de la 
vida en los cuales probablemente algún día seremos testigos. 
admirar puestas musicales realizadas ante el lente 
cinematográfico. estar donde no es posible. mirar lo prohibido. 
saber lo que se considera desconocido. representarlo: además 
la forma de presentar las imágenes. los planos. secuencias. 
encuadres. edición y todo lo que involucra no sólo el 
contenido sino la producción y la calidad de ellas. 

Un reflejo de la realidad. aunque sólo sea una imagen: 
"esta imagen aparece completamente ante mi visión como 
una realidad en sí. Situada ante el mundo. la cámara enfoca 
lo real a partir de un cierto punto de vista y no representa más 
que a éste." ( 1 l) Pero no por ello deja de ser real. Es el espejo 
de las sensaciones que el individuo experimenta al ver una 
realidad ante sus ojos. hablarnos de una realidad. es la 
percepción reflejada sobre sí misma por medio de un objeto 
estructurado. 

Quizá sea muy subjetivo llamar el cine corno el espejo de lo 
real. cierto es que existen hechos y situaciones que ante la 
vista y la mente humana es capaz de afirmar: "Esto es 
imposible". pero el cine se encarga de crear un ambiente 
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prop1c10 para la situación sea contextualizada dentro de una 
lógica; y caer en lo absurdo e irreal. pero la realidad se 
presenta de una forma más intensamente percibida y 
significada por el tratamiento del desarrollo en su contenido 
visual. "La magia esencial del cine procede de que el 'dato 
real' se convierte en ·10 que no es' o 'lo que podría ser' o 'lo 
que no podría ser de otro modo·." ( l 2) Lo real se convierte en 
un enunciado de lo irreal. lo imaginario. de lo verosímil a lo 
inverosímil. Nosotros vemos lo que ya ha visto un ojo; una 
imagen donde lo real. a condición de un coeficiente estético 
más o menos pronunciado. está dado como más perfecto de 
lo que es. 

El objeto real. el ser real o la cosa real. puede desaparecer. 
No solamente subsiste la representación. sino. por ella y a 
través de ella. este objeto. este ser. provistos de todas sus 
cualidades evidentes. 

El cine sólo presenta actos. Los personajes tienen como 
función representar a alguien. Es decir. nunca un personaje en 
un film será él mismo a no ser de que se trate de su propia 
biografía. deja su personalidad a un lado para asumir otra. No 
es su realidad, sino que interpreta una realidad de otra 
persona. Su existencia es meramente objetiva. Los humanos 
son el mundoseres que actúan y son actuados. es la 
bipolaridad de su existencia. A esto se debe que muchos 
personajes no rinda en la pantalla. Son a menudo simples 
conceptos a los cuales se concede una existencia ilusoria y 
abstracta. Por satisfactoria que sea en lo imaginario. se 
tambalea un realidad. una realidad "verdadera" de 
personajes y situaciones debe "mantenerse en pie" delante de 
todo un conjunto de relaciones y circunstancias que las 
autentifica y que el novelista debe darse el lujo de abstraer y 
olvidar. El cine presenta conductas y comportamientos; 
sugiere, sobreentiende. pero no extrae ninguna conclusión y 
deja esta preocupación al espectador al que se supone 
avisado. 
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Aquí los personajes. el mundo. la sociedad están enfocados 
por el realizador en uno significación intrínseca que está 
evidentemente "contenida" en las imágenes que los presento. 
el espectador no tiene que imaginar y "vivir" lo real 
representado. como dice Merleou-Ponty "el film no se siente se 
percibe". 

la película cinematográfico es un lenguaje de objetos. 
objetos pertenecientes al universo del drama. lo comedio. la 
tragedia y los diversos aspectos en cómo se presento la vida. 
Están implicados por él. Todos o casi todos participan en la 
acción. lo imagen fílmico es esencialmente dinámico. así 
mismo como realidad no es posible que oigo quede 
totalmente estático. sin movimiento o evolución. 

Vemos que esa interpretación de lo vida ante un lenguaje 
cinematográfico o pesar de ser un reflejo. resulta difícil 
interpretar ante lo cámaro. trotando de que lo representado 
llegue o desaparecer detrás de su propio representación. 
perder sus valores vivientes. olvidando. tras uno esencia hasta 
su propio existencia. decir. que lo que se está representando 
como oigo real aparezco ante lo cámara como la realidad y 
no como una representación de lo realidad. 

En la imagen de lo real no deja de mantener su carácter 
objetivo. independientemente: "se realizo a la vez lo imagen. 
en tanto que el valor compositivo. y fuera de ello en tanto que 
representado." ( 13) Se conjunta la imagen y una realidad. es 
decir un representado y una representación. El equilibrio entre 
estas dos ideos fundamento/es. contradictorias pero esenciales 
don valor y la autenticidad del filme. El exceso de significación 
en lo imagen arrastra un esteticismo exagerado que corre el 
riesgo de congelar los cosos representados. mientras que el 
exceso de las cosas representadas conduce al filme a no ser 
más que un vehículo encargado de transmitir valores en lo 
que no tienen participación. 
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Es pues. buscar el punto medular poro que fo película no 
seo una mera representación de lo realidad sino un reflejo de 
lo realidad en lo pantalla. 

1.4 El encanto de la imagen. 

Seleccioné este título poro el último aportado de este 
capítulo basándome en el segundo capítulo de el libro de 
Edgar Morin EL CINE O EL HOMBRE IMAGINARIO. que llevo el 
mismo título. Todo esto con fo finalidad de analizar el porqué 
de el encanto de fo imagen y sus consecuencias. 

Morin señala que el encanto de fo imagen se refiere a fo 
capacidad del filme de reflejar lo realidad. afirmo: "Que lo 
gente se maravillo sobre todo de volver o ver lo que no le 
morovilfobo como: su cosa. su rostro. el ambiente de su vida 
familiar. la solido de una fábrica. el tren entrando o uno 
estación. cosos vistos centenares de veces. conocidos y sin 
valor atrajeron a fas primeros multitudes." ( 14) Es decir que fo 
que llamó lo atención o lo gente ol asistir a una solo donde se 
proyectaba uno película no fue fo solido de uno fábrica. ni el 
tren entrando a uno estación sino precisamente ver esas 
escenas en una película. ver la cotidioneidad en un vida. 
trabajo y actividades estaban ahí. en fo pantalla. Morin señala 
que el cinematógrafo es capaz de aumentar lo impresión de lo 
realidad de la fotografío: "Por un fado restituyendo o los seres y 
cosos de sus movimientos naturales; por otro proyectándolo." 
(15) 

Considero que el encanto vo mós afió del reflejar en coda 
época un determinado tipo de imágenes y el hombre 
manifestándose de maneras distintas. expresando diversos 
contendido como una realidad. 
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El encanto es la forma de hacer que esas imágenes 
aparezcan como una realidad. no sólo es fa imagen sino como 
está presentada fa imagen. el encuadre. el tipo de toma. el 
estilo de hacerlo pues es una forma de visión. Es fa forma más 
artística y valiosa del cine. La imagen debe estar adornada de 
exotismo fantasía. historia. pillería. actualidades trucadas. 
mitología. fo increíble. fo ficticio y fo real: esto no sólo en fa 
trama sino en fo que conlleva fa producción en todas sus 
partes. 

Se puede hablar del encanto que el cine ejerce ante el 
público. fa imagen cinematográfica mantiene el contacto con 
fo real y fo transfigura en magia. presenta fo trivial y fo 
cotidiano capaz de imponerse y llevar al hombre a una 
transformación. Puede actuar como causa de modificación 
del comportamiento y de fa manera de pensar. aunque 
aceptemos expresamente que fa fuerza de fa imagen varíe 
según los casos. pero el hombre a través de ésta se mantiene 
en contacto con fo real y fo transfiguro en magia. 

Algo que no pensamos y día a día fo hacemos es el actuar 
del cine. manejando a través de fa fotografía en movimiento 
que dan vida a algo muerto. si el mecanismo se detuviese 
veríamos algo estático. Pero fa fotografía no es algo muerto. es 
mejor dicho sin movimiento. ya que al momento de tomar una 
foto. en ese pequeño instante algo existía sea animal. cosa. 
persona o paisaje. es fa imagen del un momento de sus 
movimientos. Es algo con vida. es un reflejo de algo real. "En fa 
fotografía. fa presencia es fo que evidentemente da vida. La 
primera y extraña cualidad de fotografía es fa presencia de fa 
persona o de fa cosa que. sin embargo están ausentes." (16) 

Nuestra mente tiene fa capacidad de recordar a una 
persona como algo concreto. no porque se veo en una 
fotografía se pensara que es alguien real y concreto. no se 
puede disociar fa presencia de una persona con el mundo. 
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Pero cierto es que lo presencio de alguien en uno imagen 
es lo que Morin llamo el doble. es decir. lo ausencia de lo 
persono en lo fotografío. "lo imagen es uno presencio vivido y 
uno ausencia real. uno presencio ausencia." ( J 7) lo imagen 
puede presentar todos los caracteres de lo vida real. incluido 
lo objetividad. el movimiento aumento el valor subjetivo y lo 
verdad objetivo. esto valorizo el icono que puede parecer 
animado a uno vida que parece más intenso o más profundo 
que la realidad. e incluso. en el límite alucinador. de uno vida 
sobrenatural. tonto que es proyectado. alienada. objetivado 
hasta el punto que se manifiesta como ser espectro autónomo. 
extraño. dotado de oigo absoluto. El doble es esta imagen 
fundamental del hombre. lo foto tiene o pretende ser más 
verdadera que la naturaleza mismo. absorbe o los humanos en 
oigo impalpable y concreto. irreal y real. en el corazón de 
aventuras trágicos y eternas. confunde en el mismo acto de 
muerte e inmortalidad. los hombres han atribuido a lo 
imagen un valor excesivo de lo real. lo transfiguran sin 
transformar/os; los fenómenos normales: lo curiosidad y el 
placer que causan los proyecciones fílmicos destinados o 
satisfacer dichos fenómenos permiten adivinar sus 
potencialidades mágicos. 

Es esto magia lo que el realizador cinematográfico se 
expreso por medio de imágenes y lo película es la obra que 
permite pronunciar su palabra y dialogar con los demás. Por 
medio de la imagen. el hombre puede expresar el ser, 
presentando en su realidad existencial y en su hondura; puede 
presentar en su cualquier clase de especie gracias al 
movimiento. y es capaz de expresar el tiempo en todos sus 
modalidades. puede ser encarnado por la imagen. A la vez 
que puede ser facultado para presentar lo imaginado y lo 
soñado. Esto es. indica que la imagen es armo de la 
cinematografía. Y es lo fundamentalmente por el poder de 
sugerencia, que concede o lo imagen un valor en sí mismo. 
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Se han señalado varias razones por las cuales se atreve a 
señalar que la imagen posee un encanto. que se utilizo lo 
fotografío corno elemento esencial del cine capaz de 
maravillar al hombre. El cine tiene eso y más. Son elementos 
que conjunta este arte y que fortalece en muchos sentidos. 
trato de superarse cada día. Muestro realidades que 
posiblemente parezcan increibles. en donde lo 
contextualización y presentación hacen que nuestra mente 
cree situaciones reales. Intervienen otros aspectos como lo 
ambientación. enfoques. colores. montaje. edición. dirección. 
etc. que integran todo el proceso de realización de una 
película. yo que un filme no sólo es historio. con éste elemento 
no se llegaría a nodo. Con todo esto hocen que el cine 
concretice lo que el ojo humano no es capaz de hacer. 

La imagen fílmico se da como uno maravillo ante el hombre 
como uno simple imagen. Jomós lo visto podrá palpar con 
todos los sentidos lo que se ve en la pantalla. con ello me 
refiero a las realidades plasmados en el lente de lo cámaro los 
cuales los cineastas hacen que parezca real. Sé que existen 
situaciones que son de la vida diaria y que suelen ocurrir en lo 
mayoría de los seres humanos. al ver esta imágenes se 
identifican con ellos o los relacionan con algún familiar o 
amigo. pero no es sólo lo situación sino cómo aparecen. Hoy 
un toque que los hoce diferentes. que lo caracteriza; es lo 
capacidad que posee una película.que al ser vista en cinco 
vecesa logra aportar en cada proyección oigo nuevo y 
diferente. 

Otra características preciosa del filme es la facilidad de 
transportarnos a los lugares desconocidos o dimensiones 
ajenas. El juicio o la posición que se asumo ante ésta 
dependerá de muchos aspectos corno lo situación 
geográfica; alguien que vive en el trópico y observa una 
película que muestra lo vida del nórdico conocerá cómo se 
vive en un lugar con nieve y cuáles son los actividades y como 
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la zona determina su forma de vida; culturalmente. una 
persona oriental puede ver con gran naturalidad y 
familiaridad; ejemplo un chino. verá la ceremonia del té como 
algo normal. situación contraria a un occidental que lo 
observará con gran interés y curiosidad. 

El cine no se agota en lo que muestra. sus perspectivas 
siempre tienen un camino hacia adelante. Lejos de limitar lo 
representado a la representación. obre un horizonte o partir de 
él. Nos exime de la preocupación de imaginar lo que nos 
muestro. pero nos exige con lo que nos muestra. por media de 
las implicaciones que determinan. " ... la imagen que no es uno 
finalidad es un comienzo ... ·· ( 18) Es más representativo. nos do 
un plano más general. muestra lo que y no lo que nos 
podríamos imaginar. representa el todo en un tiempo y 
espacio. un conjunto de cosas y relaciones simultáneamente 
percibidas. 

El cine encanta por reflejar la realidad por ser innovadora. 
suspicaz. crítica. analítica. etc. Es lo imagen en "sí" lo que el 
espectador ve. es su elemento fundamental. no esencial; antes 
de ser relato y organizarse en la duración. antes de ser ritmo. el 
cine es espacio. es decir representa una cierto extensión. 
Extensión que por fuerza tiene que ser bidimensional. no 
importa lo que se pretenda mostrar. el público tiene que ver 
situaciones y acciones que ocupen un tiempo y un espacio en 
el desarrollo del filme para creer que lo que ven es el reflejo de 
la realidad. Me atrevo asegurar que lo es y para quien afirme 
lo contrario. diré que para mi la realidad es lo que mi mente 
acepta como tal. Sé que no existen realidades absolutas. 
siempre son subjetivas por lo que todos tenemos la capacidad 
de juzgar y asimilar si es o no una realidad. 
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CAPITULO 11 
MÉXICO EN LOS SESENTAS 

Para hablar de la historia de un país siempre trotamos de 
utilizar un período. una década. un sexenio o un año. Pero a 
veces lo historia y los hechos no sucede por décadas o años. 
simplemente suceden. 

Es difícil tratar de establecer si durante determinada 
cantidad de años existen cambios significativos en un país. yo 
que este juicio se emite dependiendo de lo posición de la 
persona que experimente tales cambios. 

El período que esto investigación ocupo es de 1960-1969. El 
delimitar el espacio y tiempo es importante poro realizar un 
estudio más específico. Esto se debe al empleo de datos y 
hechos en determinadas fechas que abarco el campo de 
estudio. Es como tomar uno rebanada de pastel si ese trozo 
dejo de ser una totalidad. está incompleto. Señalo esto 
porque así es la historia. un todo. Pocos veces se puede 
analizar como hechos independientes. unos cosos unen a 
otros. y otras dependen de éstas y así podría seguir. Por ello 
sólo haré un bosquejo histórico de lo que sucedió en México 
en la década de los sesentas. 

2. 1 Bosquejo histórico. 

En los años sesentas. en México suceden hechos que 
determinan y alteran el rumbo de algunos sectores de lo 
sociedad. No se puede hablar de uno trascendencia real. 
sería muy tendencioso tal afirmación. Se habla de hechos 
importantes. Lo historia y sus versiones siempre reflejan fo 
ideología y tendencia del investigador. 
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Por lo que pienso que no es justo determinar lo importancia 
real de tales acontecimientos. Todas las versiones difieren en 
puntos de visto y en cómo sucedieron los hechos. Lo que es 
innegable es que fue un lapso con sucesos que cambiaron 
estructuras sociales y económicos. Unos se vieron beneficiados 
y muchos perjudicados. 

En este período asume lo presidencia el licenciado Adolfo 
López Meteos ( 1958- 1964) y el Licenciado Gustavo Díoz Ordoz 
(1964-1970). Se considero lo última década del ''milagro 
mexicano". durante el cual el país tuvo un desarrollo 
económico y político llamado como impresionante. Se vio 
reflejado en los clases potentados. "Poro la clase dominante. 
México no es un país 'subdesarrollado'. esto es. 
estructuralmente atrasado y dependiente. sino uno noción en 
'vías de desarrollo': que gracias a su revolución social va 
logrando vencer o un ritmo acelerado lo pobreza tradicional y 
afirmo día a día su independencia económico." ( 1) La clase 
bojo seguía en lo misma condición. "el milagro". jomós lo 
vieron: los carencias no desaparecieron. 

El desarrollo económico acelerado se logró en el período 
de López Mateas. Se hablaba de uno de los " ... mayores 
avances económicos precedentes ... " (2). Se catalogó de una 
gran perspectivo hacia un desarrollo superior nocional. Sin 
embargo en su sexenio tuvo que superar uno crisis o mitad de 
su gobierno. el problema fue lo fugo de capitales extranjeros y 
del país. 

Su gobierno se le llamo de izquierda. primero por permitir la 
entrada a lo Cómaro de Diputados a los partidos de oposición 
el 21 de abril de 1 962. Otra situación fue la posición que tomó 
ante la revolución cubana. apoyó al régimen de Fidel Castro 
Ruz al instaurarse el primer país socialista en Américo Latino. 
Fue la único noción de Américo que sostuvo relaciones con 
Cuba. 
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No sólo por esto se le catalogó de izquierdo al gobierno de 
López Motees. Se vio reflejado en el sistema mexicano. realizó 
algunas concesiones: "Una. fue lo declaración en la que dijo 
que iba a seguir uno político de ·extrema izquierda' dentro de 
la Constitución; y otra fue la de una aparente decisión de 
reducir el papel de las inversiones directas extranjeras en 
México." (3) 

El desarme fue otro problema de interés para el sexenio de 
López Meteos. México fue elegido miembro de la Comisión de 
Desarme en 1957. Presidente de la Comisión en 1960 y Miembro 
de lo Comisión del Desarme de 18 naciones creado a fines de 
1961. 

El deseo de la reducción de armamento en los países 
latinoamericanos tomaba interés día a día. Era como uno 
paradoja ver que grandes sumas de dinero eran destinado 
poro lo construcción de armamento mientras que problemas 
económicos del mundo subdesarrollado no encontraban 
solución, precisamente por Ja escasez de recursos económicos. 
Por lo que en marzo de 1 962 nace en México un proyecto 
poro una política latinoamericana frenre al problema de lo 
desnuclearizoción. 

Posteriormente. el 12 de febrero de 1967. el presidente de 
México. Gustavo Díaz Ordoz preside Ja sesión y la firma del 
Trotado para Ja Proscripción de Armas Nucleares en Américo 
Latina. llamado Trotado de Tlatelolco. 

Durante los inicios de lo década. México ingreso a la 
Asociación Latinoamericano de Libre Comercio (ALALC). 
Hecho que benefició o nuestro país económicamente. Para el 
año de 1962 duplicó sus ventas a los países de la ALALC. 

En estos años. durante el sexenio de López Mateas se 
resuelve el problema de una región estadounidense que 
tiempo atrás perteneció o México. 
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La devolución de esta zona. llamada El Chamizol se hace 
oficial por parte de presidente de la Unión Americano John F. 
Kennedy. después de realizar uno visita a México el 24 de junio 
de 1962. El traspaso formal de El Chamiza! concluye en 1967. 

Desde los inicios de la década de los 60'5 .surge protestas 
sociales. en las cuales se ven involucradas personajes artísticos. 
Tal es el caso del muralisto David Alfaro Siqueiros. quien es 
aprehendido el 9 de agosto de 1960. acusado de participar en 
los disturbios ocurridos en los primeros días del mes de agosto. 
Cuatro años más tarde. el 13 de julio del 64. es acusado de 
disolución social. 

El mandato presidencial de Gustavo Díaz Ordaz continuo 
con el sistema anterior. pero con diferentes teorías políticas. 
"Llevo los riendas del poder enfocados al desarrollo 
económico del país." (4) Continúo con el sistema de desarrollo 
equilibrado o estabilizador. Son los últimos años del "milagro 
mexicano" o milagro económico. que inicia su decadencia en 
1969. 

Los sectores que tomó como punro de partida para 
encausar la economía fueron la construcción. la manufactura. 
el petróleo. la electricidad y el campo de la agricultura y 
ganadería; lo que permitió establecer un punto de equilibrio 
entre los ingresos del campo y la ciudad. 

Su período se vio "afectado" por un movimiento estudiantil 
clasificado. junto con el movimiento francés. como uno de los 
más numerosos y trágicos. Hay una decadencia inminente 
" ... se va agudizando cierto desilusión por ese desarrollo 
aparente y por el crecimiento de las contradicciones del 
sistema. tanto en lo institucional político. económico. cultural
ideológico." (5) 
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El tema de la sigue en pie. México asume uno posición de 
repudio ante la OEA ante cualquier forma de intervención 
referente a Cuba por tener un sistema de gobierno socialista. 
Rechazo todo tipo de fuerza militar interamericona convenida 
en el Trotado de Tlatelolco. 

las sublevaciones y manifestaciones en tos diferentes 
sectores se agudizaron. lo mós significativo fue la estudiantil. 

En 1966 son expulsados dos estudiantes de Jurisprudencia. 
Leopoldo Sánchez y Espiridón Gallardo por sublevación e 
indisciplina. Varios protestas daban pie a huelga. la cual 
inminentemente estalló. Al anunciar rectoría que se 
reanudarían las clases. los estudiantes huelguistas tomaron los 
edificios en los cuales iniciarían las labores. posteriormente se 
apoderaron de Ciudad Universitario pidiendo la renuncia del 
rector Javier Barros Sierra. Fueron devueltos y así concluyó el 
conflicto. sólo temporalmente. 

En varias 
estudiantiles. 
México. 

ciudades del mundo estallan 
los más importantes suceden 

movimientos 
en Francia y 

En México m1c1a por un grupo de estudiantes del Colegio 
"Ochoterena" y los de la Vocacional 2 del IPN. Originaron 
disturbios que nadie se imaginaba. El levantamiento cobró tal 
magnitud que no sólo se desplazó el cuerpo de policía. sino 
que el gobierno realizó un operativo a nivel militar colocando 
francotiradores y permitir Ja participación del ejército. 

las condiciones para una solución entre las autoridades y 
los estudiantes no se dieron. Éstas al ver que los estudiantes no 
daban marcha atrás. gritando pugnas al gobierno y 
mostrando su inconformidad por un sistema tan injusto. tomó 
como alternativa lo disolución del motín sea cual fuere el 
procedimiento. 

31 



Manifestaciones en la Plaza de la Constitución. mitines en la 
plaza de Tlatelolco: los estudiantes estaban por todos lados. 
Las tropas abrieron fuego. miles de personas yacían heridas y 
muertas en el suelo. entre ellos niños. mujeres. ancianos. que 
probablemente eran ajenos al problema y que se 
encontraban ahí como curiosos ante aquel "espectáculo". 

Los obras de la historia de México narran este 
acontecimiento como el movimiento de estudiantes rebeldes. 
insurrectos. criminales. cuando lo único que exigían era un 
mejor nivel académico. Los hechos se difundían en los distintos 
medios sin tocar el fondo del problema. Lo unico que 
importaba era dar la noticio como información general. Las 
Olimpíadas. próximas a celebrarse en México. tomaban mayor 
importancia en los noticieros de cualquier medio. La prioridad 
era notorio. pues sólo faltaban diez días para la inauguración 
de los Juegos Olímpicos. ·no ero posible manchar lo brillantez 
de eso ceremonia con tales actos estudiantiles. al fin de que a 
quién le importaba la matanza estudiantil del 2 de octubre'. 
Pronto todos olvidorian. Ocultaron Jo que un mandatario fue 
capaz de realizar ante su ineptitud de poder solucionar un 
problema académico. Tomando como mejor alternativa pedir 
lo colaboración del ejército como si se tratara de eliminar al 
peor enemigo. Este acto es el más vergonzoso que pueda 
almacenar la historia de nuestro país moderno. Nos enseña lo 
deteriorado que ha estado nuestro sistema desde la 
antigüedad y nos da lo pauta poro que todos tomemos 
siempre el peor de los métodos paro solucionar un problema. 

Ante tal panorama. el 1 2 de octubre se inauguran los XIX 
Juegos Olímpicos en México. Desfilaron l 1 9 delegaciones de 
los cinco continentes. Para dar más brillantez a las . desde el 
mes de enero de 1968 se inició en el Palacio de Bellas Artes el 
Ballet de los Cinco Continentes. "donde se pudo admirar a Jos 
grandes bailarines y a los conjuntos folklóricos de todos los 
países del mundo así como Orquestas Sinfónicas." (6) 
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La preparación de estos juegos trató ser de lo más 
floreciente y cómo permitir que un movimiento revolucionario 
echara abajo todo el trabajo ya realizado. Fue poca la 
información aportada del movimiento estudiantil por parte de 
los medios de comunicación. dando prioridad a este evento 
deportivo. 

El aspecto económico tuvo un crecimiento muy vertiginoso. 
Las estadísticas muestran datos muy productivos. La Nacional 
Financiera informó que en l 965 las inversiones privadas 
ascendieron a 300 millones de pesos. Todo auguraba buenas 
perspectivas por lo que el secretario de Industria y Comercio y 
60 empresarios mexicanos salieron el 2 1 de abril de l 966 con 
rumbo al Japón con el fin de intensificar las ramas 
comerciales. 

En estos años las estadísticas arrojaron cifras impresionantes 
de un período a otro. La inversión directa durante el mandato 
de Alemán Valdés ( 1946-1952) fue de 458 millones de dólares. 
Cortines ( l 953-1 958) 91 8 millones de dólares. con López Mateos 
(1958-1964) 2.925 millones de dólares. en tanto que con Díaz 
Ordaz ( 1964-1970) 3.87 4 millones de dólares. El aumento. con 
referencia al sexenio anterior de Diaz Ordaz. fue de casi un 
50%. 

En cuanto a la economía mexicana fue beneficiada por el 
tipo de inversiones y política de desarrollo. pero para quién fue 
el beneficio. "Esta dependencia financiera tiene un elevado 
costo. por la salida de divisas a que da lugar. Pero el precio 
más alto se paga de índole estructural: profundas 
deformaciones por el carácter monopolístico de la empresas 
extranjeras. reducción de posibilidades internas de desarrollo. 
incorporación de normas técnicas que no corresponden a 
nuestras necesidades reales y de asimilación creciente de la 
economía nacional por el imperialismo." (7) Como se ve este 
provecho sólo fue para aquellos que manejaban la 
administración del país. 
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Un nuevo sistema· de transporte surge en estos años. 
Sustituye al tranvía. El 2.9 de abril. se creo por decreto 
presidencial el Sistema de Transporte Colectivo (METRO), es 
uno red ferrocarrilero urbano poro lo Ciudad de México. 

El 19 de julio se inicio oficialmente lo construcción del Metro 
por el regente capitalino Alfonso Corono del Rosal. El 4 de 
septiembre de 1969. el Licenciado Gustavo Díoz Ordoz 
inauguro parcialmente lo línea Uno del Metro. 

Jamás podremos decir si lo que se afirmo dentro de los 
versiones sobre lo historio mexicana son objetivas. Algunos 
hechos son reales. pero lo realidad sobre ellos depende del 
punto de vista del historiador. Siempre dentro de las versiones 
de los diversos hechos históricos existe una enorme distancio. 
Lo posición ideológica determina su visión o tendencia. 

Es difícil. corno lo he mencionado. hablar de la realidad 
absoluta. Simplemente se basa en las obras y versiones de lo 
historia. Cualquiera que no v1v10 determinada época 
conocerá de Jo historio lo que libros. documentales o 
anécdotas de antecesores podrá informarse. Creando su 
propio interpretación a partir de las diferentes perspectivos 
que conoce de la historia. 

2.2 Sociedad mexicana. 

El desarrollo milagroso en México en los sesentas hizo 
especular que ero un país "rico". con uno economía 
poderoso. Probablemente gozó de tal estabilidad. pero quien 
menos disfrutó de dicha productividad fueron las personas de 
escasos recursos. 
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lo estructuro social en México en tales años se encontraba 
distribuido de lo siguiente manera: al estrato superior 
pertenecía un 20% del total de lo población del país con un 
ingreso de un 64% del total de la producción; el estrato medio, 
represento el 30% de lo población con un ingreso familiar del 
21% del total de lo producción; mientras que el estrato inferior, 
represento el 50% de lo población lo cual percibía un ingreso 
del J 5% del total. (Cifras de J 969.tomodas por Manuel Gollás y 
Adalberto García R. "EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 
MÉXICO. 1969). 

El milagro económico está. como lo arrojan las cifras en el 
estrato superior quienes poseían la mayoría del capital de la 
producción. ya que representan la minoría de la población. La 
población de escasos recursos escuchaban acerca del 
desarrollo del país, sólo pasaba este comentario por sus oídos 
pues sus ojos y sus bolsillos jamás lo constataron. 

la población del país creció en niveles porcentuales muy 
significativos. En J 960 la población era de 34. 9 millones de 
habitantes. lo tosa demográfico fue de 3. J 3%. comparado 
con el censo de l 950 con uno tosa de 2.7%. En l 970 registra 
42.8 millones de habitantes con uno tosa de crecimiento de 
3.43%. (Datos tomados por Gustavo Casosolo. VEINTICINCO 
AÑOS DE HISTORIA GRÁFICA EN MÉXICO. 1 970) 

Con toles cifras yo se hablaba de una explosión 
demográfico. Considero que más que explosión demográfica 
ero uno concentración de población en ciudades y zonas 
urbanizados. la extensión territorial es muy extenso y considero 
que lo explosión demográfica fue en los ciudades. no en el 
país. 

El problema fue la migrac1on de zonas rurales o lo ciudad, 
situación que originó el crecimiento y concentración de lo 
población en los urbes. Había un desequilibrio campo-ciudad. 
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La causa principal de la migración fue la falta de medios en 
las áreas rurales. En el campo la carencia de tecnologia. la 
falta de inversión y la atracción de las ciudades que parecían 
ofrecer un mejor estilo de vida propicio este éxodo. 

Estudiaremos a la población por nivel económico y social. 
Con el fin de mostrar su forma de vida económica. política. 
etc. 

El sector rural o campesino. el más desposeído en varios 
aspectos: político. cultural. social. educativo y médico. Ya que 
la tenencia de la tierra se vuelve improductiva. es pobre y sin 
irrigación. con cosecha temporal. No poseen capital para dar 
mantenimiento a la tierra. El modo de vida es precario. Los 
campesinos en especial aquello que viven en zonas distantes 
cuentan con poca o nula asistencia médica. Estos servicios no 
llegan a toda la población. Los pequeños poblados rurales son 
los más afectados. 

La economía campesina se sostiene con su propia 
producción. La cosecha sirve paro outoconsumo. escasas 
veces logran vender sus productos. generalmente son familias 
muy numerosas. " ... frecuentemente las familias consumen la 
totalidad de su cosecha y aún así la cantidad es insuficiente ... " 
(8}. La sobrevivencia ante tal panorama es toda una proeza. 
Existe una gran tasa de mortalidad en este sector. 

He aquí las causas que el campesino es llevado a emigrar 
a la ciudad donde considera tendró mejor vida. La ciudad 
para el campesino es atractivo. el proceso de urbanización e 
industrialización la hacen prometedora. 

La composición de las familias en las zonas rurales. el 
hombre es quien se encargo de trabajar lo tierra y lo mujer a 
realizar las labores domésticas y el cuidado de los hijos. El 
padre cumplía con trabajar para que en la caso nunca falte 
los frijoles y tortillas paro la comida. alimentación básica de la 
población campesina. 
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la relación conyugal es muy parcial. la esposa asume el 
papel de mujer abnegada y el hombre como autoridad 
suprema. la religiosidad es muy fuerte. Asisten y participan en 
todas las fiestas y ceremonias del pueblo. situación que les 
sirve de desahogo ante su mala condición. "las creencias se 
encuentran condicionadas por las circunstancias sociales: la 
importancia del hombre se remedia con el recurso del poder 
de Dios. Así. en la medida en que las limitaciones son más 
apremiantes mayor es la búsqueda del poder sobrenatural." 
(9) Son personas con costumbres y vida religiosa muy 
arraigada. Son caracteristicas vinculadas de una forma 
profunda a una comunidad o grupo. Luchan por conservar su 
folklore y las relaciones humanas. Asumen su posición social. y 
se conforman con tener lo suficiente para comer y vivir "bien". 

El sector de la vida subproletario se define aquella que 
emigro del campo a la ciudad en busca de mejor vida. El 
campesino sólo busca sobrevivir. Por ello es que en esta 
década el desplazamiento se acrecienta. Las ciudades se ven 
innundadas de personas provenientes de áreas rurales. Se 
crean asentamientos humanos. problemas de vivienda. 
cinturones de miseria. No hay una planificación ante este 
fenómeno. 

las personas provenientes del campo carecen de 
instrucción y educación escolar. con tan pocos medios les es 
difícil conseguir un empleo y vivienda. El lugar donde habitan 
tienen que compartir el cuarto de baño y la cocina con 
familias en condiciones similares; el dormitorio lo comparte 
toda la familia. El acelerado ritmo de la ciudad afecta la 
forma de vida y el concepto de ciudad cambia. "la ciudad 
que les deslumbra con su aparente progreso. situación que 
desubica a aquellos que han estado inmersos en un contexto 
ecológico muy distinto. Se ponen en juego su inteligencia 
practica. y el conjunto de conocimientos de que se dispone." 
(10) 
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Poro los campesinos en lo ciudad su trabajo se vuelve 
rústico y obsoleto. Su campo de trabajo se ve limitado por 
estor desprovistos de recursos y aptitudes poro lo labor urbano. 
lo único opción es buscar empleo de ayudante o labor 
doméstica; algunas veces logro proletorizorse. aunque sus 
ingresos son pocos pero es uno entrado más paro lo 
manutención de lo familia. Lo composición familiar marginado 
de origen campesino sufre uno modificación: lo autoridad 
paterno es sustituida por lo madre pues lo ausencia del podre 
sucede con frecuencia; lo responsabilidad de lo madre sobre 
los hijos aumento. esto no cambio su conducto tradicionalista 
en tener hijos. pues su religión así lo ··exige"'. Aunque lo 
asistencia a lo iglesia va disminuyendo. Por lo dimensión de lo 
población ya no existe el carácter social y de comunidad que 
tenían antes de emigrar en su población de origen. "La vida 
urbano disgrego. atomizo. masifico. conduce al anonimato. al 
aislamiento e individualidad." ( l l) 

El problema de la desintegración familiar se desencadeno 
al ser integrado los hijos o lo educación escolar. reciben 
nuevas ideas. se da un choque entre podres e hijos. esto 
disgrego el núcleo familiar. se creo uno distancio entre lo 
"educación rural" y la educación urbano. Los padres no saben 
cómo manejar lo situación y pierden autoridad moral 
fácilmente frente o los hijos. 

El sector de vida proletario se considera a personas que han 
logrado una estabilidad dentro de una actividad laboral y un 
espacio territorial. busca la forma de uno vivienda propia. no 
importa si es pequeña. sino lo propiedad que posee y lo 
comodidad que le brindo. El trabajo se vuelve más 
sistemático. la responsabilidad dio o día se minimizo más. 
trabajo que reduce a la persona. existe una 
despersonalización entre los relaciones laborales. Situación 
que repercute en lo vida de obreros. y por ende en la familia. 

38 



Ya no hay una vinculación a través del podre hacia el hijo 
en el campo laboral. Los hijos comienzan a ganar su propio 
dinero. ya posee lo dependencia económico por lo tonto ya 
no existe lo autoridad. En cuanto a lo pareja conyugal, 
difícilmente recibe el mismo control que tenia el modelo típico 
rural. Algunos matrimonios o relaciones son breves. hay 
divorcios. se da la unión libre. madre solteras y la cosa chica 
del padre. 

En cuanto a la vida religioso se conserva aún la orientación 
tradicional. pero hay abstinencia e indiferencia hacia la 
comunidad religiosa. 

La mujer aumento sus responsabilidades en la caso en 
dirección y tomo de decisiones. Situación ocasionado por el 
abandono del marido: coda vez más se da el aislamiento y 
desintegración de lo familia. Existe lo preocupación por el 
número de hijos. una familia numerosa puede agravar lo 
situación económica. La preocupación de la planificación es 
un beneficio para lo estructura familiar y un progreso real de 
esta clase social. 

La clase medio gozo de viviendo particular. con uno 
distribución para todos los integrantes de la familia. posee 
todos los servicios: inversión seguro y redituoble (cuentas 
bancarias); automóvil. aparatos eléctricos; adquisición de 
productos en el supermercado. La clase media tiende a imitar 
las costumbres de la clase alta: nivel de vida. Se caracteriza 
por salvaguardar los apariencias del dicho estrato y formas 
sociales; aunque por ello tenga que realizar un gasto extra que 
sale de sus posibilidades. 

Conserva varias concepciones de origen conservador y 
actitudes tradicionalistas. sin embargo en el deseo de 
acomodo social adquiere valores y modales liberales de lo 
modernización. Hay una lucha de actitudes intentando 
sobrevivir. 
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El área de trabajo: oficinas de fábricas. almacenes. puestos 
importantes en bancos o empresas. Los relaciones laborales 
llevan codo vez más o lo despersonalización. No hoy un 
contacto con el trabajo en su proceso y en los relaciones de 
trabajo. Tomo el carácter del burgués. 

La clase medio asume un papel de anticomunismo ante Jos 
hechos sucedidos en la década. como lo revolución cubano. 
al argumentar el que puedo afectar sus intereses. Hay un 
acercamiento con los ideos religiosos. yo que también lo 
Iglesia responde negativamente ante los ideos socialistas. 
" ... cristianismo: síl!!! comunismo: no!!!. .. " ( 12) 

Lo modernización de la familia se origino en esta clase. 
precisamente en los años sesentas. Esto se debe a lo falto de 
identidad social. Los raíces de lo clase media. en su mayoría se 
asientan en la culturo tradicional de naturaleza rural. con 
concepcíones de origen conservador; por otro lodo en su 
afán de acomodo y el deseo de pertenecer o una clase 
superior. tienden o imitar actitudes y asumir valores que no les 
son propios por ende sus principios y juicios morales toman 
puntos en varias direcciones. Esto ambivalencia provoca una 
despersonalización en el intento de conservar viejas 
costumbres y adquirir otros nuevos que los convierte en un 
grupo potencialmente consumista. factor importante para el 
desarrollo de lo industrialización de México. los vías son: los 
medios de comunicación. películas. series. canciones. ídolos 
artísticos o deportivos. propagandas y la tendencia o imitar lo 
vida norteamericano. El resultado fue el consumo en grandes 
cantidades de artículos relacionados con estor o lo modo en 
cualquiera de sus modalidades. 

La clase medio entro en uno fose del desarrollo 
industrializado pero en crisis. Este dilema del sistema mexicano 
se manifiesto en el movimiento estudiantil de 1968. "La rebelión 
juvenil es el violento estallido de uno situación social. 
económico. político y cultural que ha sido producida desde el 
interior del mismo sistema." (14) 
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Los jóvenes asumen una actitud más consciente en cuanto 
o Jo libertad de pensamiento. lo naturalidad de lo vida. lo 
expresión y actitud hacia el sexo. Lo moralidad de los jóvenes 
de lo década de los sesentas toman un principio moral más 
biológico y psicológico que idealista. Los ideos religiosos dejan 
de tener vigencia. Se do lo lucho de podres o hijos ante tal 
revolución. 

El esfera de lo clase alto. posee los característicos que son 
obvios. Gozan de excelente condición económico. enormes 
viviendas. dueños de fábricas. empresas y bienes raíces; o son 
Jo cadena de uno familia de herederos de uno gran fortuno. 
pertenecientes a lo nobleza poseen títulos nobiliarios con gran 
capital que integran organizaciones gubernamentales o 
dueños de grandes compañía. Lo educación es recibido en 
los mejores instituciones yo seo en el país o en el extranjero. Sus 
actividades son diversos como viajar o cualquier porte del 
mundo. y más lo sitios en bogo. ositir o eventos especiales o de 
labor social. etc. El jefe de familia se dedica o los negocios. los 
esposos hacer labor social. asistir al té canasta. desfile de 
modos. etc. 

Dentro de sus entretenimientos está asistir o los mejores 
espectáculos en cabarets. centros nocturnos. obras de teatro. 
ópera; ceremonias sociales o bailes en pro de alguna 
institución. el club. etc. 

Los actividades y distracciones de Jos jóvenes de lo alto 
suelen ser muy distintas o las de sus podres. Acostumbran o 
visitar Jos discotecas de moda. cafés. irse de reventón con los 
amigos algún lugar turístico. andar en moto, etc. 

Hay un rompimiento en Jos lazos familiares y más en esto 
clase. Al existir uno solvencia económico. le permite a los hijos 
o estar mucho tiempo distanciado de los padres. son pocos los 
momentos familiares. Existe un actitud de rebeldía e 
incomprensión hacia la sociedad por la falta de interés hacia 
su persona. 
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Vemos pues que en cado sector de Jo sociedad hoy 
cambios. Sucede así por el crecimiento y lo industrialización de 
fo ciudades coda nivel y su condición determino y asume su 
evolución ante el desarrollo del país. '"Hoy un proceso crítico 
que se desarrollo en uno serie de contradicciones que. por un 
fado. se agudizan. y por el otro. obren alternativos de 
movilidad de sectores de lo pobioción y al país entero.·· ( 14) 

2.3 México y su cultura. 

La actividad cultural siempre está determinado por lo que 
sucede alrededor de los individuos. entendía como toda 
actividad humano que a través de fas diversos expresiones y 
manifestaciones orales y corporales. enriquecen el quehacer y 
el pensamiento de los humanos y transformo o lo humanidad y 
o fo sociedad misma. Los hechos históricos de un país influyen 
no sólo en Ja sociedad sino también en el aspecto cultural. 

Muchas veces el desarrollo cultural se ve paralizado por lo 
falto de recursos e instrucción escolar. En esto década el 
gobierno trató de ayudar aquellos sectores que rnós lo 
necesitaban. Lo necesidad de uno preparación ero básico 
poro el desarrollo del país. ero necesario educar o la 
población. Se crea el Pion de Jos Once Años en el sexenio de 
Adolfo López Meteos con el próposito de educar y preparar a 
Ja población campesino que habitaba en fo ciudades. Este 
pion pretendía brindar educación y aulas paro satisfacer las 
necesidades y prever el aumento de Jos habitantes. El cual 
requería fo construcción masivo de escuelas y Jo preparación 
de un número suficiente de maestros. 

Los primeros años parecía que el pion funcionaba. ya que 
el índice de deserción codo vez ero rnoyor. Resultaba cloro 
que Jos causas eran Jo falto de una alirnentoción adecuado y 
por fo necesidad del menor al verse obligado a sumarse o Jo 
fuerzo de trabajo. 
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Es precisamente en el gobierno de López Motees cuando lo 
Universidad empezó o desbordar lo capacidad de Ciudad 
Universitario. Los problemas · sucumben más tarde. Esto 
situación se presentó también en otros centros de estudio. 

El esfuerzo educativo en el período de López Motees fue sin 
dudo productivo. En cuanto o lo creación de centros 
escolares, no resultó ton eficaz, el problema fue la gran 
concentración de población y lo llamada explosión 
demográfica. 

El ritmo del Plan de los Once Anos no se pudo sostener en el 
mandato de Díoz Ordaz. Los hechos yo han sido mencionados, 
no hubo solución al conflicto. los consecuencias fueron las 
revueltas estudiantiles. 

Lo toma de conciencia y los sucesos del país influyeron en 
los artistas y profesionales; asumen uno actitud más consciente 
en cuanto o lo manipulación de que todos eran objetos, 
sabían de Jo problemática nacional y el tener que soportar la 
posición de el gobierno, cómo ero posible el tremendo gasto 
poro Jo organización de las dejando o un lado los problemas 
de índole educativo, particularmente oJ nivel medio superior. 

Héctor Azor, en su apartado CINCO DÉCADAS DE TEATRO 
MEXICANO, llamo a los sesentas como la década crítico del 
siglo del mundo. "Movimientos de manipulación siembro lo 
esperanzo de uno vida distinto y de un mundo mejor poro los 
generaciones nuevos." (15) Admite que no cualquiera puede 
cambiar lo vida y que los dueños del poder serán siempre los 
que determinan el rumbo de lo historio. 

Lo difusión de nuevos formas de expresión se hizo o través 
de Jos diferentes expresiones artísticos. El teatro fue uno de los 
primeros que experimentó lo nuevo formo de expresión. El 
teatro universitario presentó obras vanguardistas y de protesto 
social. 

43 



El campo teatral crea nuevas actividades para el desarrollo 
de éste: establece el Centro Universitario de Teatro ( 1962), se 
crea la Compañía de Teatro Universitario (1964), la cual 
obtienen el Gran Premio en el Primer Festival Mundial de Teatro 
Universitario (Nancy, Francia. 1964) y la inauguración del Foro 
Isabelino de la UNAM. 

El teatro se ve fortalecido con apoyo de varias instituciones 
como el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de 
Educación Pública, entre otras que auspicia varios 
temporadas de teatro. 

La "rebeldía" de la época se ve reflejada en el trabajo de 
varios escritores y poetas. José Revueltas. en 1961. es acusado 
varias veces de sedición, rebeldía y motín. Revueltos escribía: 
"la realidad literalmente tomada no siempre es verosímil, o 
peor, casi nunca verosímil." ( 1 6) 

En estos años las obras de la narrativa se inspiran con temas 
y personajes del medio mexicano cosmopolita. El lenguaje 
citadino se convierte en la característica principal; lo 
descripción de espacios costumbristas se vuelve uno 
necesidad; la exploración de personajes interiores en sus vidas 
aisladas se vuelve un deber. deber hacia el lector por 
presentar situaciones cotidianas que son tema principal paro 
los escritores. Nuevas conductas morales son adquiridas. Se 
plasman los problemas religiosos.i ncomunicación familiar y los 
afectadas relaciones conyugales. Los ternas de la revolución y 
personajes pintorescos dejan de tener prioridad. 

Los escritores con esta singularidad son: José Agustín, Juan 
Vicente Meló, José Emilio Pacheco, Fernando del Poso, Rosario 
Castellanos, Jorge lbargüengoita y Elena Garro. 
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En cuanto o lo poesía parece estor estática y con un 
"abigarramiento impresionante." ( 1 7) Lo que posee como 
rasgo distintintivo la diversidad. multiplicidad de expresión 
poético. tendencias. escuelas y corrientes. El contenido no 
parece presentar cambios. Conservo las constantes de lo 
poesía mexicano: el erotismo. la muerte. la inquietud social y fo 
búsqueda de lo calidad estética. 

Octovio Poz es quien morco uno pauto diferente. decide 
plasmar los revalorizaciones y encarno lo experimentación 
hacia nuevos estilos. Entre otros poetas de nuevas propuestas 
está Jaime Sobines y Efraín Huerto. se consolidan Eduardo 
Lizalde. Gabriel Zoid. Gerardo Deniz. Hugo Gutiérrez. Eroclio 
Zepedo. José Emilio Pocheco entre otros. 

Se le ha llamado o lo época de apertura cultural en lo cual 
los intelectuales mexicanos han intentando comprender y 
expresar "lo que nos une" a los hombre de todo el mundo y no 
en lo que nos diferencio del resto de la humanidad. 

Hay una ascendencia en el campo cultural en todos sus 
expresiones: músico. artes plásticas. pintura. arquitectura. etc. 
Pero con mayor énfasis en la poesía y lo narrativa. expresiones 
que permiten al autor ser más libre sin ninguno represión a lo 
hora de realizar su obro. 

A pesar de los diversos ideologías. tendencia y 
contradicciones. los artistas toman uno concepción más 
objetivo de la realidad al plasmarlos en sus obras. 

Existe un contacto más directo entre el lector y la obro. 
Siente que lo que lee es algo real. El artista yo no plasmo sólo 
imágenes probablemente reales o sucesos históricos sino que 
reflejo la realidad. Cuestión que la hace creíble y creo un 
acercamiento. hay una libertad de expresión. indispensable 
en el autor y para el lector. 
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Es un arte más critico, enfocado o crear una conciencia de 
lo realidad, del lenguaje y de los hechos. Es integrar al humano 
dentro de su sociedad que vive uno realidad, realidad 
existente o su alrededor que pocos veces conoce. 

2.4 Epoca de transición. 

En estos años se argumento el acontecimiento de hechos 
cruciales en la sociedad. a nivel mundial. acto que repercutió 
en México. 

En nuestro país se logro un desarrollo económico que o fines 
de los sesentas, exactamente en 1969, inicio su decadencia 
como consecuencia de uno base de desarrollo frágil, con elfo 
no me refiero al llamado "milagro mexicano". es en el aspecto 
social es donde se gestan los cambios más importantes. claro 
que la situación económico influyó y determino los aspectos 
sociales y culturales. 

Es muy significativo el hecho de que lo mujer hace acto de 
presencia en los actividades sociales y gubernativos. Logró 
asumir una autoridad no sólo en los responsabilidades como 
madre de familia sino en trabajos laborables y ejecutivos. 
Formo parte de fo fuerzo de trabajo econórnicomente activo 
del país, es decir, generadora de ingreso. Es importante señalar 
que esto no es propio de todos fas mujeres. sino de aquellos 
que logran uno escolarización medio superior, es decir. una 
parte muy minoritaria. 

El 1 1 de mayo de 1961, lo abogada María Cristina So/morón 
de Tamoyo rinde protesto ante el Congreso de fa Unión como 
ministra de la Supremo Corte de Justicia. 
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Por vez primero en lo historio parlamentario de México. o 
diputado Marta Androde del Rosal. presidió los sesiones del 
mes de noviembre de 1965. 

El 14 de enero de 1 967 .el presidente Díoz Ordoz designó o lo 
doctoro Marta Chóvez de Velózquez miembro del Consejo 
Consultivo del Departamento de Asuntos Agrarios. 

Estos son los ejemplos más representativos. Fueron diversos 
los actividades. conferencio. eventos. asociaciones donde lo 
mujer tenía yo uno participación activo en la dirección y 
realización de éstas. 

El campo laboral de lo mujer yo no sólo es la coso . los 
quehaceres domésticos y el cuidado de los hijos: aumento su 
valor ol participar en el proceso de producción del país. 

Lo tomo de conciencio y lo revalorización de la mujer se 
cotegorizo como uno rebeldía femenina ante la limitación de 
sus labores domésticas. En lo década de la rebelión. mejor 
dicho. asumir uno realidad que ofrecía alternativos y 
oportunidades paro lo mujer en el campo de actividades. 
supuestamente. eran "propios del hombre". 

Esta rebelión se manifiesta en los jóvenes quienes asumen 
uno posición más crítico y realista del mundo que les rodeo. 
manifiestan sus inconformidades ante lo sociedad y sus 
formalismos. el gobierno y sus tan deteriorado e inepto sistema. 

Los primeros síntomas de descontento se manifiestan en 
protestos y actitudes anarquistas ante el gobierno y los 
autoridades. Lo formo de mostrar su rebeldía fue en lo 
apariencia y comportamiento. "Aparecieron los hippies. su 
tarjeta de presentación es el desaliño. dejarse crecer la barba 
y el pelo; han olvidado el baño; duermen donde les sorprende 
la noche; dicen que son incomprendidos: no trabajan porque 
les perjudica es espíritu y entorpece el físico. se les ve los cafés. 
parques públicos: recurren o los drogas: quieren ser libres 
como el viento." ( 19) 
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No todos los jóvenes manifestaron sus inconformidades en 
sus comportamientos y S\..I formo de vestir como los hippies. 
algunos lo manifestaron en ·aspectos interiores. 

Otro aspecto de gran cambio fue lo modo. En J 965 lo 
modo no llegó de París. el centro de lo farándula fue en 
Londres. Inglaterra. Apareció lo minifalda. la que en un 
principio se resistió o aceptar/o fo nobleza y lo gente rica. 
Había sido diseñado paro los jóvenes y paro usarse l 5 
centímetros arribo de las rodillo. Sorprendió mucho y no fue 
fácil el adaptarse o esto modo. Fue ton aceptado que día o 
día se veía más lejos de las rodillos. 

los hot-ponts fue otro de las prendas que causó escándalo. 
pero como todo modo se impone. fue prendo que se aceptó 
como de uso diario. lo mayoría de los prendas de la época 
eran de tamaño cado vez más reducido: la minifalda. la 
minibluso y prendas muy ajustados al cuerpo; otro atavío de 
poco tela fueron los trojes de baño: los bikinis los cuales 
llamaban lo atención por sus "dimensiones". El empleo de los 
estorbosos fajos. ligas. ganchos y soportes disminuyen. son 
pocos los personas que aún seguían utilizando estos 
accesorios. Hoy más libertad poro vestir. los peinados yo no 
son ton elaborados con lo exagerado cantidad de loca y sin 
movimiento; los peinados son rizos suaves. colas de caballo y 
changos. El sombrero y los guantes dejan de ser prendo 
elemental de lo mujer. los zapatos son largos y de punto. 
sufren un cambio a finales de la década se usan chatos y de 
tacón pequeño. la mujer adopta un aspecto varonil al usar 
botas. propios de los hombres. que cubren fo totalidad de los 
piernas corno complemento de lo minifalda. 

En cuanto o lo modo varonil se vuelve más informo. pierde 
rigidez. un aspecto más desaliñado. pelo largo. Hoy libertad en 
la selección de ropo holgado o ajustado. aparecen los 
camisas de colores brillantes. cuello largo; puños. pecho y 
solapo de alones. los famosos comisas a-go-go; collares y 
chaquetas estilo Nehru. El smoking o troje de etiqueto es 
reemplazado por trojes menos sofisticados. 
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Aparecen una gran cantidad de ritmos importados del 
vecino país del norte: rock and roll. twist. ye-ye. surf. a go go. 
etc. 

La diversión principal es reunirse con los amigos de lo 
escuelo o parientes paro asistir a los salones de baile. 
discotecas o fiestas. El lugar que se vuelve propicio poro los 
actividades de los jóvenes y adultos es la Zona Roso. donde se 
encuentra el corazón de lo Ciudad de México. "'Donde 
pululan una gran cantidad de turistas y ¡avenes de los 
llamados de ·vanguardia'. que lo mismo puede ser pintores. 
escritores que 'júniors ·. hijos de políticos y financieros 
adoptando los barbos. las camisas floreados con símbolos 
sicodélicos. lucen sus minifaldas y minivestidos con uno gran 
variedad de adornos." (20) 

Dentro de todos estos cambios existe un rompimiento 
dentro de lo estructuro familiar. Lo familia se desligo al tener 
codo miembro sus propias actividades. que en escasos 
ocasiones coinciden con lo familia: el podre trabajo y sus 
actividades con sus amigos. lo mujer ya seo ama de coso y/o 
trabajo también posee sus ocupaciones. los hijos en los 
escuelo y los actividades relacionados con ésto y con los 
amigos que ahí mismo tienen. 

Lo ruptura se do por muchos cuestiones. Al sentir uno 
autonomía e independencia reduce los momentos en que lo 
familia se reúne. estos actividades no prop1c1on lo 
comunicación. El desinterés del podre por los actividades de 
los hijos y lo esposo coadyuvan o esto situación. Lo madre 
posee más autoridad que el podre. pero no por ello tiene el 
control de los hijos que al ver que es mujer no existe tal 
obediencia. Hoy uno rebeldía ante todo. un deseo ferviente 
de poner un sello personal lo que se hoce y se dice. es uno 
imitación de vida . y trotan de vivir al estilo norteamericano. 
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En lo búsqueda constante de valores nuevo, hoy quienes 
pierden el sentido de la verdadero búsqueda. la apertura de 
conciencio se desvía. el _concepto de libertad es ton amplio 
que se extiende o niveles fuera de control. 

Lo positivo es la actitud realista del mundo en que se 
encuentran y la conciencio de los problemas que se viven. y 
aceptar las transformaciones para metas positivas. Ya no es 
ton fácil convencer. lo manipulación ya no tiene la misma 
fuerza. ya nadie cree en las proposiciones demagógica. Se 
busca la renovación integral de la sociedad y su cultura en 
todos los ámbitos. 
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CAPITULO 111 
EL CINE MEXICANO DE LOS SESENTAS 

El cine es una de las tantas expresiones universales 
mediante los cuales el hombre ha tenido la necesidad de 
crear y plasmar imógenes como medio de expresión. 

Las ideos. imógenes y diólogos reflejan las sensaciones de 
una persona, o un grupo de personas; hablan de Ja 
satisfacción que algunas veces experimentan aquellos que 
estón óvidos de ver sus deseos más profundos en un filme; que 
muchas veces reflejan el contexto. situación. una vida o la 
época misma. 

Vemos pues que es un campo muy vasto en el cual 
señalaré las características más sobresalientes en cuanto o 
tópícos. géneros. obstáculos. perspectivas y directores con sus 
cintas más representativas. 

Es importante señalar que no es un profundo estudio del 
cine mexicano. simplemente es dar un bosquejo que facilite o 
cumplir el objetivo y la aplicación a esto investigación. 

El período de los sesentas es una época en donde todas las 
fracciones de la sociedad sufren cambios dentro de sus 
estructuras políticos. culturales. religiosas. morales e 
ideológicas. El cine por ende integro la influencia de todos 
estos transformaciones. 

3. 1 Características de los filmes mexicanos. 

La condición del cine mexicano en los sesentas ya venía 
arrostrando una crítica calidad. Ésta había disminuido, mejor 
dicho. la calidad seguía siendo la misma. el público fue quien 
evolucionó. exigía mós como espectador. 
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las cintas rancheras. de charros y canciones ya no les 
transmitían nada nuevo. ero la misma historia con diferentes 
adaptaciones y canciones. 

la problemática no quedaba ahí: la producción regular se 
redujo a la mitad y los proyectos de dirigir nuevas realizaciones 
se ven frustrados por promesas sindicales y financieros. 

Varios fueron los factores que determinaron la mala 
situación del cine en México. 

El estado se convierte en uno de los grandes obstáculos 
para la realización de películas. "Sería el año de 1960 el último 
en el cual se realizarían mós de 80 largometrajes mexicanos de 
producción regular (esto es: con intervención de STPC)" ( 1) Se 
encargó de determinar y seleccionar el tipo de películas que 
podrían ser realizadas y algunas a punto de exhibirse fueron 
censuradas. 

Realmente al gobierno lo que menos le interesaba era el 
género o la temática de las producciones fílmicas. sino el 
contenido de la película. los componentes de un filme no 
deberán integrar elementos que alteren "el orden público" o 
atenten contra el "interés nacional". 

Más que una verdadero preocupación por supervisar la 
calidad cinematográfica en todos sus factores. la autoridades 
se encargaron de vigilar que dentro de la historia y las 
imágenes no se difundieran o se filtraran ideas en contra del 
sistema político y social. 

La sombra del caudillo. dirigida por Julio Brocho. fue uno 
de los casos más sonados junto con Rosa Blanca de Roberto 
Govaldón. fueron blanco de la censura. la primera cinta se 
dio en una forma ilegal. se argumentaron cuestiones históricas 
que unos militantes alegaban como muy comprometedoras. 
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El coso de Roso Blanca. no se dio razón alguno para 
prohibir su exhibición. ya que desde el rodaje contó con 
apoyo oficial; tuvo que esperar 1 1 años después de su 
filmación para ser exhibida. En cambio Lo sombro del caudillo 
tuvo que esperar 30 años. ya que registra como fecho de 
exhibición hasta 1990. · 

Muchas más quedaron en los archivos cinematográfico o 
probablemente fueron destruidas. Alrededor de 125 películas 
en el período de los sesentas no tienen registro oficial de 
exhibición. es decir. un promedio de 13 películas por año. que 
en su mayoría son de producción independiente y género 
documental. 

La censura fue muy radical. prohibiendo películas que 
atentaran contra la moral. la decencia. la paz. el orden 
público y las buenas costumbres; que promovieran actos 
delictivos. la violación o la burla de la justicia; y aquellos que 
atacaran a las instituciones sociales del matrimonio-hogar. el 
respeto a los padres. el concepto de la patria o la 
deformación de la realidad histórica. 

La libertad de expres1on se vio limitada ante tales 
disposiciones. impidiendo así la libre realización y el tener que 
hacer cine mediocre. "Es indiscutible que en los últimos años el 
cine mexicano se ha estancado. Una concepción demasiado 
estrecha de sindicalismo ha contribuido a ello a su 
'corporativismo'. que hace muy difícil a los jóvenes y a sus 
recién llegados el acceso a la profesión. Y además existe el 
banco del Estado que, al financiar las películas. prefiere los 
ternas sobados a la búsqueda y a la audacia." (2) 

Los sindicatos son otra gran barrera para filmar películas. La 
política de puerta cerrada que se desarrolló en las diferentes 
secciones del único sindicato para la filmación de películas. el 
Sindicato de la Producción Cinematográfica. Se convierte en 
un eslabón más en la cadena de la decadencia del cine. 
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La jerarquización de este gremio no permitió la entrada a 
nuevos elementos. Ello contribuyó de manera decisiva a 
impedir el mejoramiento cualitativo del cine Con el pretexto 
de una política gremial "mal entendida" cerraron 
sistemáticamente las alternativas a los nuevos cineastas. "Ello 
ha impedido desde hace años la renovación de los equipos." 
(3) Lo mismo sucedió con el personal. el cual se encargaba de 
aceptar o rechazar solicitudes a los aspirantes a esta industria 
y al sindicatos. Los productores forman parte de la trilogía de 
culpables de la crisis del cine. El problema. mejor dicho su 
culpabilidad radica en la aplicación del financiamiento. ya 
que finalmente ellos son los mejor remunerados y los mayores 
beneficiados. Este es el motivo por el cual la "calidad" no pudo 
mantenerse ante la el trabajo cinematográfico de Jos películas 
de otros países exhibidas en México. 

El proceso comienza con el financiamiento por 
determinado monto. La "buena" administración del productor 
radica en realizar Ja producción a un costo similar al 
financiamiento. pero sucede que las películas se realizaban 
con la mitad del costo financiado. quedando el resto del 
capital para él. Esto da como resultado una producción de 
mala calidad. se reduce el costo en tiempos de filmación. 
apresurando al personal. trabajos al vapor. que disminuye el 
valor del filme preocupándose por algunos detalles 
considerándolos innecesarios. logrando Jos llamados churros. 
Películas que desmeritan al cine logrando una baja asistencia 
a las salas cinematográficas. esto repercute en la cinta misma 
que no logra recuperar el costo de producción y de ahí el 
gran círculo. 

Estas películas destinadas a obtener buenos rendimientos 
en los mercados subdesarrollados han llevado a la industria 
filmica nacional a la más lamentable bancarrota. "Los 
productores insisten en esgrimir argumentos de carácter 
económico en vez de enfrentarse a la más deplorable calidad 
de las películas que sacan al mercado." (4) 
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A todo ello hoy un fundamento muy vólido que señalo 
Emilio García Riera: "Lo crisis económico existe pero es uno 
consecuencia de lo crisis de calidad y .cloro. también de uno 
molo administración." (5) 

Ero uno situación muy contradictorio. mientras que el cine 
de otros países daba muestras de renovación. en México 
parecía estor sufriendo lo peor de sus enfermedades: lo 
cotidiano. carente de imaginación y estético. No existía esa 
perspectivo y asimilación de lo vida que estaban logrando 
cineastas en otros países. "Lo inexistente visión social en 
combinación con los irritables políticos conservadoras quienes 
eran las que rendían o lo industrio del filme cosí lo totalidad de 
lo irreflexible de los problemas y tensiones de lo sociedad 
mexicano." (6) 

La crisis se agudizó cuando Luis Buñuel. refugiado español 
en México. quien como director aún aportaba interés a lo 
industrio del cine. comenzó o realizar películas fuero del país y 
con temas encaminados hacia otros campos. 

Una de los vías que los cineastas vieron como opción poro 
seguir filmando fue realizar películas fuero de los estudios. es 
decir en escenarios naturales. Se trasladaron o estados de lo 
república y en otros cosos fuero del país. Con esto no había los 
enfrentamientos y exigencias de los sindicatos: además que los 
costos de producción eran más bajos al igual que el costo del 
set. los honorarios de los actores y personal técnico. 

Los cifras de coproducciones sin la participación del STPC 
aumentaron gradualmente o partir de 1960. año en que se 
filmaron 6 coproducciones. en 1963 aumentaron o 10 películas 
en 1964. 14 filmes; en 1965. l 6 filmes: y en l 966. 18 realizaciones 
en coproducción; o partir de 1967 disminuyeron o la mitad: en 
1967 y l 968 se filmaron 9 películas; yo poro 1969 sólo 
produjeron 6 filmes. 
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Lo temótico del cine dio un giro pronunciado. Lo comedio 
dejó de ser el gran género del cine. nodo era innovador. Los 
escenas cómicos parecían ridículos y fuero de contexto lo que 
dio preferencia al género dramótico. 

En 1 960 el 40% de la producción era paro la comedio. poro 
1961 bojo o un 30%. Los dramas ganaron terreno en los 
siguientes años. "El cine mexicano solía mostrarse incapaz de 
asumir sin recelo y con naturalidad las nuevas y más libres 
costumbres amorosos de los sesentas. De ahí que la comedio 
no fuero un género favorecido en la época.'" (7) 

Lo que se puso de moda en los películas fue el llamado 
erotismo. que trajo corno consecuencia el desvanecimiento 
del cine rural. ya que ambos no se llevaban. Situación que 
parece curiosa. el cosmopolitismo. o urbano. pareció tener un 
auge impresionante. considerando como lugar d9nde se 
propician todo tipo de emociones. 

El modernismo y la ciudad alcanzaron un gran porcentaje 
en cuanto o ternas a desarrollar en el cine. En 1 960 todavía se 
conservaba el equilibrio entre producciones de ambiente rural 
y urbano. 57% y 43% respectivamente: hecho que permaneció 
así hasta 1965. donde las producciones de tipo rural 
conservaba el mayor porcentaje esto gracias a la gran 
cantidad de westerns boratones filmados al aire libre. fuero de 
los estudios. Fueron aproximadamente 20 westerns filmados 
por año. muchos de ellos considerados como series. 

El panorama cambia radicalmente poro 1965. lo mayoría 
de las cintos filmadas fueron de tipo urbano. por encima de los 
rurales. Para 1 966 el cine urbano registro un 70% de la 
producción que aumentó año con año. poro 1969 ocupo un 
773. 
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Como respuesta por parte de los productores a la cns1s 
aparecieron las series. varios corto y mediometrajes 
proyectados en capítulos. Con esto aumentaron las 
producciones en los estudios América apoyados por el STIC en 
donde los costos eran más bajos. Inicialmente estas series 
fueron realizadas para televisión. pero la televisión rechazó 
estas cintas por la falta de calidad y corta duración por lo que 
se adaptaron para cine juntando tres cintas para 
complementar el tiempo de un largometraje. La gran 
producción de series hizo que el volumen de largometrajes 
permaneciera a un nivel estándar. En 1 960.22 series; en 1961. 
14series; 1962. 23series; 1963. 30series; 1964. 24 series; 1965,29 
series; 1966. 27 series; 1 967; 31 series; 1 968. 36 series y en 1 969 
alcanza una cifra de casi la mitad del total de la producción. 
Fueron 89 películas de las cuales 42 eran series. El promedio de 
películas fue de 94 por año y el promedio de las series fue de 
28 por año. lo que representa una tercera parte de la 
producción total. 

El último grito para el rescate del cine nacional lo dan los 
realizadores y directores del llamado cine independiente o 
experimental. Se le llamó independiente porque los 
realizadores. directores. trabajadores y técnicos no eran 
sindicalizados; el costo de la película recaía sobre el 
productor. quien junto con el director eran los responsables de 
la calidad y el rendimiento del trabajo. Quienes se 
enfrentaban a condiciones precarias de trabajo y con una 
producción deficiente y accidentada. 

No por los molo condición y los sacrificios ha de 
catalogarse un film como lo mejor. pero se justifico más su 
calidad y valor. precisamente por la escazes de recursos y el 
empleo de nuevos ideas ante lo falta de elementos con los 
que normalmente cuenta uno producción financiada y 
filmada con ayuda de algún sindicato. Además poseen 
libertad absoluta en la integración de la película desde el 
guión literario. dirección. tomas. edición. montaje. etc. 
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Es importante señalar que o partir del movimiento 
estudiantil mexicano en 1968 el cine independiente exploró un 
campo mós amplio y profundo. Gracias o lo apertura de 
conciencio y el interés por renovar el cine mexicano se forma 
una actitud por la creación de filmes que aporten 
información. Es lo necesidad de mostrar que existen varias 
formas de hacer cine sin engañar al público o evadir una 
responsabilidad. 

En este movimiento fueron filmados escenas de los disturbios 
estudiantiles de 1968: imágenes no vistos por el público 
televidente. Fueron cuatro cortos informativos: Comunicados 
cinematográficos. "Pretendía difundir aspectos del 
movimiento que no transmitieron los medios periodístico." (8) 
Otros de los trabajos fueron Aquí México 2 de octubre y el más 
impresionante El grito dirigido por Leobordo López Aretche. 

3.2 Perspectivas del séptimo arte nacional. 

Lo situación del cine nocional simplemente ero inquietante 
y desalentador. Los consecuencias eran ya una realidad 
innegable. 

Yo se había comprobado que por no presentar a lo gran 
estrella o el galán de moda. se revitalizaría lo condición del 
cine. los espectativos de un cambio profundo no funcionaron. 
el cine seguía siendo un espectáculo sin contenido e falto de 
interés. 

En este período el Banco Nocional Cinematográfico. S.A. 
poso o manos del Estado por lo que se convirtió en el único 
financiodor de lo industrio del cine por disposición 
gubernamental. Con lo finalidad de que solamente se 
reolizarón películas. que o su juicio. proyectaran bueno 
calidad. El organismo se caracterizó por ser selectivo en el 
otorgamiento de créditos bancarios. 
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Pero los créditos no eran suficientes. según lo señalaba el 
propio director del Banco. Federico Heuer. los créditos seguían 
siendo muy cuantiosos. Ya se ha señalado que el problema no 
eran los créditos sino quienes los recibían. Los productores 
realizaban películas al vapor. dos semanas de filmación. esto 
causó graves lesiones a la economía cinematográfica. 

De ahí lo necesidad de las políticas creadas por el Banco 
Cinematográfico. en su carácter selectivo. pero no justificable. 

Los grandes movimientos de población y el resultado de los 
tensiones sociales. ignoradas por la industria fílmico que 
adhería rnás intensidad que antes o lo fórmula del tiempo de 
producción de los películas; subiendo los precios y costos 
enriqueciendo o productores y compañías extranjeros. el 
Estado interviene paro nacionalizar el cine. 

En 1962 la Asociación de Productores llama por lo 
nacionalización de la industrio del cine corno: " ... una fórmula 
mágico de resolver los problemas ... " (9) La primero medido fue 
uno ley que contiene lo disposición de constituir un fondo de 
ayudo; otra. el que el Estado seo el encargado de lo 
exhibición de las películas. las 385 solas controladas por el 
monopolio Jenkis. la Cadena de Oro posaron a formar 
propiedad del gobierno. dominación de lo cual se libero el 
cine. Lo Compañía Operadora de Teatros también fue 
adquirida quedando o cargo de la empresa del Sistema del 
Banco Nacional Cinematográfico. 

El control de la distribución de las películas también quedó 
en monos del Estado quedando establecido como los únicos 
encargados de esto labor: Películas Nacionales. PELMEX y 
CIMEX. Ellos se encargaba de la selección de películas o 
distribuirse y exhibirse. yo seo en el país o en el extranjero. 
Casos en que hubo que realizar dos versiones de lo mismo 
cinta. como aquellos que presentaban escenas censuradas 
(desnudos) eran enviados al extranjero mientras que lo versión 
"corregida" se quedaba en el país. 
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lo lamentable de esta situación fue que este organismo 
dependiente del Banco Cinematogrófico se encargaba de 
determinar la sala donde se exhibiría un filme dependiendo de 
su "calidad" y su capacidad taquillera. 

Hubo cintas que jamós fueron exhibidas. estaban 
esperando su turno en alguna sala cinematogrófica. se 
quedaron en lista de espera; llegaba otra que prometía 
mejores ganancias; ya que posiblemente la que estaba en 
espera no daría la misma remuneración. He aquí el porque de 
que algunos no recuperaban ni la mós mínima parte del costo. 
jamós fueron exhibidas. 

Los cine clubs ayudaron a dar a conocer aquel cine que se 
quedaba en los carretes y que no se promov1a 
comercialmente. Lo importante fue que se gestoron varias 
salas en las que se presentaban cintas de calidad. "la 
importancia del cine club en México radica no sólo en su 
continuidad. sino principalmente. en su programación que se 
caracteriza por una constante búsqueda de filmes de interés 
para un público con cierta preparación. público que el mismo 
cine club ha formado." ( l O) 

Permitieron el desarrollo del cine. ayudaron o que no sólo se 
canalizara como una cinta mós en la producción total sino a 
que los espectadores observaran todo lo que se estaba 
realizando en esta área y ver el otro lodo de la moneda. Era 
no conformarse con lo que la industria del cine comercial 
ofrecía. El cine de interés subsistió gracias al mismo apego del 
público. consciente de la necesidad de la creación y 
fomentación de los cine clubs. 

Gracias a esto se generó un movimiento por parte de 
grupos aficionados al cine que lo tomaron como un medio de 
expresión audiovisual ante la imposibilidad de hacer cine. 
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Los cine clubs existentes en los sesentas en lo Ciudad de 
México son el Cine Club México del IFAL el Cine Estudio de 
Arquitectura. el Cine Club de Filosofía y Letras {ambos en 
Ciudad Universitorio)y el Cine Club Movimiento. 

Este movimiento iniciado por personas cuyo único interés 
ero conocer y difundir el cine de importancia o nivel cultural y 
social y que por intereses comerciales y políticos no llegaba o 
lo mayoría de los espectadores se veía frenado precisamente 
por un aspecto comercial. Atacaron con la mismo armo. se 
crearon cine clubs de tipo comercial con fines lucrativos que 
fueron desmeritondo el trabajo de los cine-club pioneros. 

Todo lo labor realizado era amenazada por cine clubs 
como los de Ciencia. Comercio y Psicología de la Universidad 
y el del Centro Deportivo Israelita: su programación carecía de 
criterio cinematográfico. 

El fracaso poco a poco fue mós evidente. sólo algunos 
lograron continuar con lo exhibición de los filmes obtenidos a 
través de los mismos integrantes. 

El cine parecía tener nuevo rumbos; cineastas. aficionados 
al cine. escritores y críticos de cine crearon una propuesta de 
mostrar el otro lado del cine que hasta ese entonces se 
conocía yo que el existente presentaba características muy 
degradas. Formaron un grupo llamado Nuevo Cine el cual 
"proponía difundir lo cultura cinematográfica desde posturas 
de ataque a los falsos valores obviamente de defensa de los 
directores como responsables de la calidad de los películas." 
(11) 

Fue el primer grupo que mostró interés por el cine como 
fenómeno social. Tal labor fue reflejada en la publicación de 
uno revista llamada Nuevo Cine. La primero edición apareció 
en abril de 1961. integraron el grupo: Emilio García Riera. José 
de lo Colina. Gabriel Romírez Aznor. Carlos Monsivais. el 
novelista Salvador Elízondo. Jomi García Ascot y como 
administrador Luis Vicens. 
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Los objetivos de este grupo consistían en la superación del 
mal estado del cine mexicano y tratar de negociar una 
apertura hacia su libre realización al afirmar que el cineasta 
como creador posee derechos hacia la creación libre de la 
película en todos sus aspectos: el permitir la producción y libre 
exhibición de un cine independiente. exento de convicciones 
y limitaciones impuestas por aquellos que monopolizan el cine; 
permitir el desarrollo del cine a través de lo creación de un 
instituto de enseñanza del cine; fomentar los cine clubs. crear 
una cinemateca y la creac1on de publicaciones 
especializadas que orienten al público; apoyo al cine 
experimental y el tratar de superar la incapacidad del criterio 
selectivo de los exhibidores de películas exTranjeras en México. 
Puesto que por preferencia de lo importado. el trabajo de los 
mexicano es relegado en espera de turno. 

En cuanto a las propuesta del grupo Nuevo Cine. nacieron 
grandes frutos. La primera de ellas fue la creación de la revista. 
a cual orientó al público sobre un conocimiento más profundo 
del cine. "Constituye la plataforma de sus ideas y se convierte 
en el breviario del conocedor cinematográfico o nivel 
mexicano." ( 12) 

La revisto desaparece después de la séptima edición y por 
ende lo disgregación del grupo. Pero muchos de sus 
propuestos dieron origen al nacimiento de nuevos 
espectativos para el cine. 

La Universidad Nacional Autónoma de México creo en 1963 
el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos fundado 
por Manuel González Casanova. Considerado como el primer 
intento serio en México por sentar los bases de una verdadera 
escuela de cine interesada por el desarrollo de lo culturo 
cinematográfica. De este centro surgieron futuros cineastas de 
gran trayectoria como Jorge Fons. Jaime Humberto Hermosillo, 
Alberto Bojorquez y muchos más. 
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Se creo en julio de 1960 lo Filmoteca de lo UNAM corno lo 
donación de los películas Raíces y Torero por Manuel 
Borbochono Ponce: y en 1 965 se creo la Cineteca de México 
con la iniciativa de las señora Carmen Toscano de Moreno. 
Con esto se dan muestras de la preocupación por el rescate y 
la conservación del el cine en riesgo de perderse y tratar de 
salvar la imagen del país en el extranjero. " ... afecta o México 
y que por desgracia han sido puestos en evidencia en todo el 
mundo. que sufre de el ridículo. que padece un injusto 
rebajamiento de valores ante personas e instituciones de 
todas portes que no conocen ni pueden calibrarse el 
contraste entre nuestra realidad." ( 13) 

La muestra más palpable de un intento de rescate y 
renovoc1on se da cuando el STPC convocó al 1 er Concurso 
de cine Experimental. La razón del sindicato para lanzar esto 
convocatoria fue lo deplorable situación del séptimo arte 
nacional "buscando nuevas opciones por el dramático 
descenso de la producción regular: quienes participaron. 
queriendo manifestarse paro buscar una oportunidad de 
cambio. que muchos compartían la yo mencionado actitud 
de descontento frente al cine industrial que se estaba 
haciendo en México." (14) 

En el concurso se presentaron 1 2 largometrajes. de las 
cuales dos estaban integrados por siete historias: El viento 
distante. incluía los cuentos En el porque hondo. de Salomón 
Loiter; Tarde de Agosto. de Manuel Michel; El encuentro. de 
Sergio Véjor; y lo otro Amor. amor. amor, estaba integrado por 
Tajimara. de Juan José Gurrolo; Las dos Elenas. de José Luis 
lbañez; Una almo puro. de Juan lboñez; Lo/a de mi vida de 
Miguel Borbachano Ponce y La sunomito. de Héctor Mendozo. 
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Los largometrajes restantes fueron: El día comenzó ayer. de 
ícaro Cisneros: Lo tierno infancia. de Felipe Palomino: En este 
pueblo no hoy ladrones. de Alberto Isaac: Arne/io, de Juan 
Guerrero; Mis rnonos. de Julio Cahero; Llanto por Juan Indio. de 
Rogelio González; El juicio de Arcadio. de Carlos Enrique 
Taboada; Uno próximo /uno. de Carlos Nakatani; Lo fórrnulo 
secreto, de Rubén Gamez y Los tres farsantes. de Adolfo 
Fernández. 

Obtuvo el primer lugar Lo fórmula secreto de Rubén Gomez. 
Sobresalió por su nueva corriente cinematográfica que 
mostraba la "alienación por vía del consumismo y la pérdida 
de la identidad del pueblo mexicano." { 1 5) 

La trascendencia del concurso fue apremiante ya que las 
películas ganadoras tuvieron la oportunidad de exhibirse y de 
que sus directores se integraran al grupo de trabajo ya 
"establecido" en sindicato. Además permitió demostrar la 
capacidad de nuevos cineastas y sus nuevas propuestas con 
la libertad de seleccionar sus historias. utilizando sus propios 
recursos y técnicas. Se trataba de buscar lo nuevo lo no 
convencional; las diferentes formas de sentir. pensar y hacer 
cine. el encontrar nuevos talentos en la cinematografía y 
estimular la realización de cintas de buena calidad. 

El 2do. Concurso de Cine Experimental se llevó a cabo. pero 
no obtuvo los mismos resultados que el anterior. El paso ya 
estaba dado. había la disponibilidad. muy límitante por parte 
del Sindicato de Trabajadores de la Producción 
Cinematográfica. de el realizar un cine de interés y contenido. 
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3.3 Temática y tendencia del cine mexicano. 

Hablar de la cartelero cinematogrófica o de la filmografía 
de lo década de los sesentas sería hablar de mós de 900 
cintos. hecho que es imposible estudiar cada una y sería 
desviarse de los objetivos iniciales. considero más objetivo ver 
el contenido temático. 

Al parecer cado período se caracteriza por elaborar y 
presentar temáticas sobre determinados aspectos que 
caracteriza determinado lapso de tiempo. 

Como ya se ha mencionado algunos géneros dejaron de 
tener gran demanda. el caso fue el género ranchero de 
aventura. deja sus rastros folklóricos y canciones poro crear la 
versión mexicana del western. En el cual se pretendía mostrar 
elementos nacionales en un género que era extranjero. Este 
problema se ve reflejado las contrariedades del western a la 
mexicana. El caso en donde se muestran estas 
contradicciones es en la cinto Tiempo de Morir. con el auge 
del western. aparecen los personajes vestidos propios a este 
género en un medio Pótzcuaro. Mich.. uno locación 
inapropiado para ello. 

El cine religioso pareció tener vigor con la intención de 
atraer un público creyente que otros géneros iban perdiendo. 
En algunos casos se ligó a la religión con el poder y la 
violencia El padre pistolas ( 1960. Julión Soler). El padre Diablo 
{ 1964. Julión Soler). Un padre a toda móquina { 1964. Jaime 
Salvador) y varios títulos más. Yo sido mencionado lo 
decadencia de la comedio como género cinematogrófico. y 
por ende el de los cómicos. 

En cambio el melodrama y el sentimentalismo encontró un 
campo muy vasto en el cine juvenil. influenciado por la músico 
angloamericana: el twist. rock and roll. surf. ye ye. a-go-go 
dirigido especialmente paro este sector de la población y lo 
cual ero básica en la mayoría de los cintas juveniles. 
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Fue la vía idónea para atraer un enorme público de clase 
media constituidos en su mayoría por adolescentes y jóvenes. 
Todos los actividades relacionados con lo juventud eran tema 
para un película. Desde los cambios de apariencia física. 
problemas familiares. actividades estudiantiles. la actitud de la 
llamada ··rebeldía sin causa" hasta la violencia en los calles y 
vicios como el alcoholismo y drogadicción. Sus máximos 
representantes fueron: Angélica María. Julissa. Enrique 
Guzmán. Cesar Costa. Alberto Vózquez entre otros. 

El erotismo inundó las cintos urbanas. tanto en comedia 
como en el drama. Uno de los personajes más representativos 
en el género de lo comedia con esta temática fue el actor 
Mauricio Garcés que se le estereotipo como el ployboy 
mexicano. 

El sexo y el cine de estilo prostibulario se convirtió en un cine 
de gran demanda. Los bikinis y las mujeres semidesnudas eran 
la atracción del momento. Para 1968 se aceptó presentar 
desnudos y las groserías en uno película. 

En 1968 se registró 34 cintas clasificadas "sólo para adultos" 
(clasificación C} o "sólo para mayores de 21 años" 
(clasificación O} ésta contenía desnudos. La producción total 
de 1968 fue de 1 1 o. 34 de éstas aparecían con clasificación C 
y O lo que representa un 30% de la producción total. 

El cine de acción de luchadores y agentes secretos se 
integraron como repertorio del séptimo arte; generando en el 
período el cine de fantasía. ficción. horror y violencia. Entre los 
que figuraban estrellas del ring como Blue Demon y Santo El 
Enmascarado de Plata. protagonistas de varios filmes 
desempeñando el papel de héroes que luchaban contra 
mujeres vampiro. seres de ultratumba. monstruos y 
extraterrestres. 
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El cine de agentes secretos en México fue una mola copia 
del cine inglés de los sesentas con un famoso agente James 
Bond. agente secreto que se encargaba de realizar grandes 
peripecias. y Jo copia mexicana fue con el personaje Alex 
Dinamo. interpretado por Julio Alemán. Cintas que eran malos 
réplicas de ese cine sin lograr disimular Jos pobrezas de los 
recursos y la falta de imaginación que lo convertía en una 
cinta ridícula en el cotejo de los modelos. 

A partir de 1 965 en la cinematografía hoy un predilección 
por los aspectos urbanos. la ciudad y sus problemas fueron 
elementos primordiales para los productores y directores. Cine 
dirigido o la clase media y con personajes integrantes de lo 
misma. 

los intentos de cosmopolitismo determinaron que varios 
directores fueron en busca de los escenarios naturales y 
ambientes más reales. donde se dedicaron o producir cintas. 
algunas de bajo calidad. y bajo costo. lo que perjudico Jo 
industrio del cine. 

Una de las cinta de estilo urbano y considerada con bueno 
calidad fue Los coifones. realizada inicialmente para serie de 
televisión; pero que finalmente integrado con tres capítulos se 
adapto poro cine. 

Los coifones. dirigido por Juan Jbañez. muestro los 
contrastes de una ciudad y lo oposición de sus personajes 
proletarios. de clase media y lo burguesía; presento los 
diferencias urbanas desde lo social. lo político. económico y 
cultural. Acude o Ja violencia sin ser abusivo " ... por manejarlo 
en el estado latente en que se mantiene una estructuro social 
en los límites de su resistencia ... " ( 16} 
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los aspectos rurales fueron llevados a través de el género 
de lo comedia ranchero basados en corridos populares que 
absorbieron el cine de revolución; de las cuales Antonio 
Aguilor fue uno de los principales personajes. protagonizó 
varias películas como caudillo de revolución. 

Hubo un intento de recrear los sucesos revolucionarios de 
una formo mós crítico. s decir. sin necesidad de corridos. 
canciones y cómicos. Se intentó plasmar lo revolución como 
un fenómeno social y las consecuencias de ésta; como lo 
inestabilidad familiar. conyugal y las rencillas generados 
dentro del mismo movimiento y los ideas gestadas: yo no ero el 
deseo de lucha y de ganar lo batallas. continuaban en 
movimiento pues les preocupaba el ya no saber qué hacer 
con su vida al verse alejado y despojado del lugar de origen y 
la familia. 

Muy similar a la revolución con su folklore le ocurrió al 
melodrama rural. los aspectos rurales se integraban al cine 
como reflejo de la vida misma que de por sí era complicada. 
difícil y rutinaria y sin arbitrariedades ni problemas 
intranscendentes. En lo película En este pueblo no hoy 
ladrones. de Alberto Isaac ( 1966). se narro la historia de un 
pueblo aburrido en donde nunca sucedía nodo. hasta que un 
personaje decide robarse unos bolas de billar. paro lograr un 
acontecimiento en aquel pueblo tan tedioso. 

los cineastas y directores estimaron una forma diferente de 
exponer sus ideas. escapando de los esquemas establecidos y 
de historias complicadas que siempre finalizaban con un 
término feliz. Ya no se pretendía categorizar una cinta de 
dramático o cómica. sino simplemente hacer cine donde se 
planteo una situación con la propia visión del director. 
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El cine independiente. con la inquietud de realizar un 
cambio radical en la estructura de la cinematografía. da fa 
pauta para un intento de renovación y reestructuración del 
cine mexicano. '"las obras de los nuevos directores 
independientes manifestaban preocupaciones morales. 
sociales y políticos nada comunes en el cine mexicano 
tradicional." ( 17) 

El cine independiente ofrecía una nuevo visión del cine. Las 
cintas mostraron aspectos mas reales. humanos. riqueza 
temótica y formas diferentes de producción y realización. 

El filme. que a juicio de los crítico de cine. catalogado 
como sobresaliente por su realización y contenido. En el 
balcón vacío dirigido por Jomi García Ascot basado en la 
autobiografía de Moría luisa Elío. refugiada española en 
México. la cual narra sus vivencias desde la infancia hasta fa 
madurez en la guerra civil española. Los valioso de la película 
de García Ascot es el manejo de la historia. en donde la 
protagonista es una observadora de su entorno y de sí misma. 
"Nace así un cine cuestionamiento rotundo. en el que 
importan tanto las acciones humanas mós generales como las 
mós finas emociones individuales." ( 18) 

Dentro del cine llamado independiente. cineastas recurren 
al género periodístico como el ensayo y el reportaje. Se 
realizaron documentales basados en pintores. escritores. 
escultores. toreros. institutos. congresos. acontecimientos 
importantes. festivales. problemas sociales. etc. Que por su 
contenido cultural y educativo sólo fueron exhibidas en salas 
de institutos. universidades o centros de alguno institución. 

Durante la década de los sesentas se produjeron 
aproximadamente 70 cortometrajes independientes. de los 
cuales l 7 fueron ensayos y 30 reportajes. sin registro de 
exhibición. 
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Se rastrea una gran cantidad de películas que no registran 
fecho de exhibición. Varias coproducción no fueron exhibidas 
comercialmente en las salqs cinematográficas en México. 
Películas categorizados de gran calidad fueron presentadas 
en varios festivales mundiales. Muchas de ellas ganadoras de 
premios importantes pero que .. no les valió para lograr su 
exhibición a todo el público en México; a censura no permitió 
su distribución. resultaban muy poco remunerativas ante la 
taquilla. 

Sin importar méritos o fracasos. los directores 
independientes se alentaban ante el trabajo y lo satisfacción 
personal. Su ambición ero ver reflejadas sus ideas de una 
forma libre. de plasmar uno problemático de Jo vida sin 
convicciones ni formalismos. "Los obsesiones infantiles. los 
iniciaciones eróticos. lo libre elección de la sexualidad. Jos 
frustraciones y rebeliones particulares de los personajes tenían 
un lugar destacado." ( l 9) Fue hasta entonces cuando se 
mostró lo que el cine no había hecho. A pesar de que sabía de 
Ja censura no permitiría su comercialización y exhibición. pues 
atentaba contra la estructura gubernamental. 

A partir de 1968 como consecuencia del movimiento 
estudiantil la cinematografía exploró otras áreas y campos de 
trabajo. rompió las barreras sin importarle nada. sólo el deseo 
de mostrar problemas sociales a través de la pantalla grande. 

Durante el movimiento estudiantil. como ya se ha señalado 
se filmaron cintas cuyo contenido nunca fue visto 
oficialmente. Su exhibición se logró a través de un grupo de 
cineastas y estudiantes. se realizó en instalaciones 
universitarios. 

Vemos pues que el cine de los sesentas tuvo diferentes 
direcciones en cuanto a problemas. temas y tendencias. Del 
cual como en todo. siempre hay lo bueno. lo no tan bueno y lo 
deplorable. 
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3.4 Lo más destacado del cine nacional. 

Probablemente este aportado se juzgará de tendencioso y 
arbitrario. Sé que es muy difícil determinar lo "mejor" del cine 
de los sesentas sin conocer todo el material existente en este 
período. Pero creo que siempre existirá divisiones y diferencias 
en cuanto o puntos de visto y preferencias. juicios y valores; no 
sólo sobre cine. sino sobre todo lo existente sobre lo tierra. 
Trotaré de tomar un consenso común de los obras 
seleccionados sobre cine para esto investigación. 

Desgraciadamente muchas personas consideran que uno 
bueno película es aquella que logro llenar los solos 
cinematográficas (taquilleros); pero es bien sabido que no 
todas Jos buenos pelícu!os son los que presentan esto 
característico. 

Se considero o Luis Buñuel como uno de los directores 
cinematográficos más destacados en cuanto o lo realización 
de cine mexicano en Jos sesentas; o pesar de que sólo realizó 
tres filmes con los cuales finalizó su trabajo en el cine 
mexicano; dedicándose posteriormente o otras áreas. 

La cinta que logró buenos y malos comentarios fue 
Viridiano ( 1961) protagonizada por lo actriz mexicana Silvia 
Pinol. filmado en España. ganó el primer lugar en el Festival de 
Cannes. Francia. En España fue censurado por el régimen de 
Franco por lo temático de lo cinto: narro la historio de uno 
novicia que sale del convento poro enfrentar los delirios 
eróticos de su tío. un hacendado. 

El óngel exterminador ( 1962). otro de los películas de Buñuel. 
protagonizado nuevamente por Silvia Pinol. uno comedio que 
presento escenas ilógicos donde un grupo de invitados y 
anfitriones quedan encerrados sin rozón aparente. sin poder 
salir de una rico mansión. 
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La carrera de Buñuel dentro del cine mexicano finaliza con 
la película Simón del desierto ( 1 964). 

Luis Alcoriza. director calificado por su trabajo realizado en 
los sesentas. destocó con tres filmes. todos realizados en su 
mayoría en escenarios naturales. Tloyucon ( 1961 ). una 
comedia satírica ubicada en un microcosmos pueblerino; 
Tiburoneros ( 1 962). ejemplifico la doble vida de un patrón 
tiburonero que mantiene una buena relación tanto con su 
familia en la ciudad corno con su joven amante en ta costa; y 
Torohumoro. (1964) donde se desarrollo uno bueno relación 
de un antropólogo con los índigenas de la región sin importar 
costumbres. 

Estos dos directores mostraron calidad constante en sus 
películas realizadas en esta década. En otros directores la 
calidad apareció sólo en algunas de sus producciones. pero 
otras se consideraron como churros o comercialmente muy 
remunerativas. los cuales eran las que tenían la prioridad de 
permanecer varias semanas en cartelera. 

Arturo Ripstein con su película Tiempo de morir ( 1 964) logró 
sorprender y cautivar a algunos críticos por el desarrollo que 
alcanzó en la cinta. encontrando corno único tropiezo el que 
fuese realizado dentro del género western en un lugar muy 
inapropiado para ello. Posteriormente hizo varias películas. tres 
de ellas para cine comercial hasta que en 1969 realiza de 
forma independiente Lo hora de los niños. cortometrajes que 
describe las actividades nocturnas de un niño dejado al 
cuidado de un payaso indiferente. 

Felipe Cazals. director elogiado por la realización de 
algunos cortometrajes realizados a principios de los sesentas 
fue otro de los combatientes de la rutina. lo reflejó en su 
largometraje independiente. Lo manzano de lo discordia 
( 1969) y Familiaridades ( 1969) ambas en blanco y negro. 
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José Revueltas considera en su libro EL CONOCIMIENTO 
CINEMATOGRÁFICO que dentro del cine mexicano existen 
cinco directores como los que mejor supieron hacer cine. 

Roberto Gavaldón. quien realizó nueve películas durante 
este período dentro de las cuales Roso blanco fue censurada 
sin permitir su exhibición. 

Julio Brocho considerado por Revueltas como el más 
realistas en su trabajo. " ... brindando emoc1on a los 
espectadores ... " También fue blanco de la censuro al no 
permitir la exhibición y distribución de la pelicula Lo sombro 
del caudillo. 

Emilio "el indio" Fernández quien es considerado por 
Revueltas como el más realista precisamente por la distorsión y 
lo arbitrario en su poesía. él sólo dirigió cuatro películas. 

Alejandro Galindo. calificado por Revueltas de realista 
costumbrista. señalado como unico defecto la falta de 
profundidad en sus filmes. Realizó cinco películas de las cuales 
varias fueron una gran desilusión para el cine nacional. 

Ismael Rodríguez. director que su popularidad bajo en esta 
década. realizó 1 1 películas algunas de gran aceptación y 
otra con un rotundo fracaso. La que se consideró de mayor 
calidad fue Animas trujono. 

Otros directores que destacaron por alguno de sus películas 
fue Jomi García Ascot con En el balcón vacío. 1 961; Jaime 
Humberto Hermosillo con Los nuestros. 1 969; Raúl Kamffer. 
Mictlón, 1 969; Alejandro Jodorowsky. Fondo y Lis. 1968; 
Archibaldo Burns. Juego de mentiros. J 968 y Juan lbañez. Los 
caifanes. 1968. 
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Dentro de las películas comerciales que permanecieron 
varias semanas en cartelera están; Quinceañero ( 1960) de 
Alfredo B.Crevenna. l 7 semanas; Mocorio ( 1960) de Roberto 
Gavaldón. l 6 semanas; El analfabeto ( 1961). de Miguel M: 
Delgado. l 6 semanas; Juana Gallo ( l 961 ). de Miguel Zacarías. 
20 semanas; El podrecito ( 1964) de Miguel M. Delgado. 58 
semanas; El señor doctor ( 1965) de Miguel M. Delgado. 36 
semanas; Viento negro ( l 965) de Servando González. 22 
semanas y Su excelencia ( l 967) de Miguel M. Delgado. 35 
semanas. 

De los premios otorgados por diferentes agrupaciones. 
llámense Arieles. Diosas de Plata o Memorahas fueron 
entregados diversos premios a lo mejor de la cinematografía. 
Los Memorohs. por parte del Instituto Israelita y lo Universidad 
Iberoamericana consideró como mejor película Los 
desarraigados en 1960 y para el año de l 961 se otorga a 
Mocorio de Roberto Govaldón. En estos años se consideraron 
los premios más importantes a falta de los Arieles. 

En 1963. PECIME (Periodistas Cinematográficos Mexicanos) 
otorgó la Diosa de Plata a la mejor película T/ayucan. dirigida 
por Luis Alcoriza; ganó el premio por encima de Pueblito. de 
Emilio Fernández y Animas trujono de Ismael Rodríguez quienes 
eran favoritos para llevarse el premio de mejor película en este 
año. 

La Diosa de Plata para l 964 otorgó su premio a la mejor 
película a Tiburoneros de Luis Alcorizo; paro l 965. este mismo 
premio fue para El gallo de oro de Roberto Gavaldón. 

PECIME otorgó sus Diosas de Plata a la mejor película para 
1966 Torahumaro. película dirigido por Luis Alcoriza y para 
1967 fue entregada la Diosa de Plata a la película Tiempo de 
Morir de Arturo Ripstein. En 1968 fue para Los caifanes de Juan 
lbañez y para 1969 Todo por nodo. 
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La condición del cine a pesar de la entrega de muchos 
premios. dar reconocimientos. ganar premios en festivales 
internacionales y convocar a concursos fueron sólo un intento 
de salvar al cine mexicano en los sesenta de su cuestionable 
calidad cinematogrófica no sólo a nivel nacional sino mundial. 

El cine sólo es responsabilidad del quien lo realiza. sólo 
quien verdaderamente se preocupó por restablecer y renovar 
el cine mexicano dio aportaciones para esta industria. 

Del otro lado. la parte gubernamental y los encargados de la 
industria del cine fueron quienes obstaculizaron la labor de 
aquellos quienes deseaban verdaderamente hacer cine y 
ayudar al rescate de éste. 

La propuesta ahi quedó y los resultados fueron obvios. se 
hizo tan poco que la crisis dejo de ser crisis y el cine mexicano 
cayó a la categoría de pésima calidad. 
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CAPITULO IV 
LA PAREJA EN El CINE MEXICANO EN LOS 
SESENTAS 

Establecer las condiciones en las cuales se desarrolla la 
relación de pareja hombre-mujer en de los sesentas podría 
resultar muy poco convincente tratar de establecer las 
característicos propias del filme que se esté analizando. Esto 
porque cado coso es distinto de otro. Es dificil señalar 
característicos que sean aplicables en general. 

La situación en que se desarrolla y evoluciona un arquetipo 
como la parejo depende de varios factores como la 
condición social. cultural. económica. educativa e ideológica 
que influyen directamente en este rol del hombre y la mujer. y 
por ende en la relación que se establece entre ambos. 

4.1 La relación de pareja en los años sesentas 

En México en el periodo de 1960 o 1969 no se establece un 
denominador común en cuanto a lo relación de parejo. Lo 
sociedad estaba clasificado en varios rubros socioeconómicos 
y culturales. Cado cuadro presenta cualidades muy propias y 
especificas que dependen del estrato en el que se hallen 
ubicados. 

En el sector rural las condiciones para el nacimiento de un 
noviazgo son muy arraigados y con pocas posibilidades de 
conocerse mutuamente. Lo más frecuente es que la relación 
no seo aceptado por los padres, que generalmente son los 
padres de la mujer quienes adoptan la actitud de rechazo; 
hecho que orillo a que la unión se realice aparentemente o 
escondidos. 
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Esto conlleva a que el noviazgo no exista un conocimiento 
previo al matrimonio. no se desarrollo la comunicación 
profundo. El verse a escondidos. lo educación 
extremadamente moralista. la rigidez del padre y los prejuicios 
no permiten uno comunicación entre la pareja. 

Al contraer matrimonio tienen que asumir el rol 
correspondiente tonto lo mujer como el hombre. Lo mujer se 
dedico o los labores domésticos y el cuidado de los hijos. 
mientras que el esposo se encarga de trabajar paro llevar los 
alimentos a lo caso. 

La vida campesina se desenvuelve dentro de la actividad 
agrícola. y o veces ganadera. desempeñada en su mayoría 
por el hombre quien es el que posee lo fuerza físico. En algunas 
ocasiones la mujer y los hijos ayudan en algunos labores de 
siembro y cosecho de lo tierra pero no por ello se le atribuye 
un poco de autoridad al sexo femenino. Poro el varón lo que 
importo es alimentar a lo familia sin importar nada más. pues 
posteriormente formaran parte de la fuerza de trabajo. La 
mujer aquí funge como objeto: se encargo de limpiar. cocinar. 
ser madre. alimentar a los hijos. educarlos y satisfacer los 
deseos sexuales de su esposo sin importar los preocupaciones 
de ello o sus necesidades personales. 

En el sector proletariado lo situación varío un poco ya que 
los integrantes de este estrato son individuos en su mayoría son 
personas que han emigrado de los zonas rurales o la ciudad. Al 
integrarse a un modo de vida muy diferente al suyo origina 
una pérdida de valores morales que genero conducta 
desordenada y vicios. agregando su baja escolaridad ante la 
necesidad de integrarse desde muy pequeños a la fuerza de 
trabajo de la familia. 
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Las parejas se desarrollan en un ambiente donde el hombre 
presenta una conducta extremadamente machista y con el 
sentido de propiedad de la mujer ya sea su esposa. madre. 
novia. amante o hijas. Las costumbres campesinas aparecen 
como Jos ideas tradicionalistas y los prejuicios moralistas. 
aunque ya no existe el temor hacia la autoridad y vigilancia 
de los padres ya que estos tienen trabajos de largas jornadas. 
par lo que la responsabilidad es relegada a la mujer. son Jos 
protagonistas de Ja vida doméstica y vecinal. mientras los 
maridos andan en el " ... trabajo. ellas van creando ciertas 
relaciones de intercambio que las beneficia recíprocamente 
en el momento de apuro ... " ( 1) El círculo de la mujer en esta 
esfera es muy reducido. tanto el hogar como la comunidad en 
la que se desenvuelve. por lo que las relaciones amorosas se 
originan dentro de este ambiente. 

Las parejas conservan el esquema anterior. el hombre
macho quien posee y la mujer-abnegada quien obedece. Las 
situaciones del noviazgo son similares a la campesina con Ja 
diferencia que no existe tanta vigilancia por parte del padre. 
pero la mujer ante la ignorancia de llegar a ser madre a edad 
muy temprana muchas veces sin un matrimonio legal. Al 
convertirse en ama de casa y esposa posee más autoridad ya 
que ante la ausencia del padre asume todas las 
responsabilidades como problemas con la casa. los hijos y Ja 
educación; las familias suelen ser numerosas. Esto genera 
conflictos ocasionando relaciones problemáticas y de tipo 
incestuoso. hecho que debilita la estructuro familiar y por ende 
las futuras relaciones de pareja y conyugales. "Con frecuencia 
parece que las motivaciones por las cuales se casan algunas 
parejas jóvenes. se basan en circunstancias casuales. 
repentinas. inscritas en un contexto familiar de tipo machista. o 
bien. en donde no hay un aprendizaje. por parte de los 
jóvenes o adolescentes. de los roles conyugales." (2) 
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los hijos toman los conductos de los podres. hecho que 
afecto de manero que en un futuro afectará o lo nuevo 
parejo después del período romántico donde los problemas 
vividos en su familia afloro. aumentan los matrimonios breve. 
uniones de tipo consensual y la llamado "segundo coso". 
Muchos mujeres ven lo reducción del tamaño de lo familia 
como el medio poro no agravar mós lo situación familiar. 

En lo clase medio. los raíces de los relaciones amorosos del 
hombre con lo mujer se asientan en lo culturo tradicionalista 
yo que son personas de origen rural. que en su mayoría. han 
logrado acomodarse al establecerse dentro de uno vida 
holgado y cómodo. con educación superior y con la apertura 
o nuevos formas de pensamiento y la aceptación de nuevos 
concepciones que alteran la vida familiar. 

Ante una preparación y poseer uno independencia. hasta 
económico. lo relación de pareja toma una perspectivo 
diferente. Existe lo comunicación a un nivel más amplio. lo 
mujer tiene lo oportunidad de prepararse. su campo social es 
más amplio. conoce el mundo que lo rodea y asume sus 
diferentes papeles. El hombre acepta lo posibilidad de que lo 
mujer. seo su esposo o hijo. trabaje y estudie. acepto la 
independencia y emancipación de lo mujer en uno formo 
tolerante aunque no al cien por ciento. "El rol de lo mujer irá 
desde lo dependencia hasta lo competencia con el hombre" 
(3) Existe tanto en el noviazgo como en el matrimonio; el 
control del hombre sobre lo mujer tiene menos poder. va 
perdiendo autoridad. 

lo apertura de los relaciones y el conocimiento del hombre 
como género humano va abriendo cominos más profundos. 
Hoy un deseo de conocer o lo persona con quien se relaciono. 
"México es un país de educación tradicional respecto o lo 
sexual. Mós aún. lo moral sexual puritano dual (se prohibe pero 
se acepta). formo porte de nuestro acervo cultural." (4) lo 
nueva actitud moralista de los 1ovenes se vuelve más 
naturalista. más biológica. más normal. Son ellos quienes 
comienzan el cambio. 
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La clase alto posee características muy similares o la clase 
media en cuanto a el cómo se relacionan amorosamente o en 
pareja. la diferencia es que existe uno libertad más amplio 
para involucrarse ya sea con un hombre o mujer. siempre y 
cuando se de entre integrantes de la misma clase social. ya 
que muchas veces hay noviazgos de compromisos o por 
intereses sociales y económicos. que aportan ciertos títulos o la 
alcurnia del apellido. 

La estructura de la pareja en México en los sesentas 
conserva el predominio institucional. en cuanto a la formo de 
autoridad y división del trabajo. aunque la mujer aumento su 
participación en las responsabilidades familiares de los 
integrantes de la casa. inclusive en lo dirección y toma de 
decisiones. 

Es importante señalar que lo emancipación de la mujer ante 
el hombre y la sociedad misma comienzo a darse a fines de lo 
década. pero no en todos los sectores. sino en aquellos donde 
lo mujer tiene la oportunidad de prepararse y desarrollarse en 
los diferentes campos tanto educativos como laborales. y 
donde conoce sus derechos y los poderes que éstos le otorga. 
"Los estereotipos sólo pueden cambiar cuando la sociedad 
experimento cambios profundos." (5) 

La relación de pareja en sus diferentes foses. desde el 
noviazgo hasta lo unión. llámense matrimonio. unión libre. etc .. 
posee en lo década de los sesentas que el hombre sigue 
siendo el puede el controlar. quien autoriza y reprime. mondo 
y exige. Y que continuo siendo el estereotipo que se convierte 
el modelo o seguir dentro de lo parejo. aunque no es uno 
situación extremadamente generalizado. "Los miembros del 
grupo que los comporte considera que la intención de 
cambiar es una amenazo grave a su sistema de valores. Así se 
revelan los raíces del estereotipo hombre-mujer." (6) 
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Lo función del hombre: ser símbolo del fuerzo. autoridad. 
generador de ingresos y sostén de la familia. Lo mujer 
desempeña el rol de ser bueno hijo. estudiante cumplida. 
obediente; más tarde. esposa abnegada. amo de cosa. 
madre. educadora y objeto sexual. "La pareja que más se 
repite en las diversas clases sociales está formada por hombre
trabajador y mujer-madre." (7) Se reconoce la inferioridad del 
desempeño de la mujer frente a el hombre. actitud que la 
misma institución familiar se ha encargado de reforzar a través 
de los generaciones. "El rnachismo puro se manifiesta 
principalmente en las clases sociales menos preparadas. pero 
prevalece de manera latente en todos los niveles 
socieconómicos en México." (8) 

Ya se ha señalado una ruptura en los lazos farniliares. hecho 
que repercute en las relaciones de pareja creando nuevas 
formas de socializarse con respecto a lo actitud de la mujer. La 
mujer revaloro sus derechos ante el hornbre con la intención 
de buscar una espacio en el área productiva del país. 
mostrándo que no sólo se puede relacionar con el hombre en 
el campo familiar y afectivo sino educacional. laboral y 
productivo. 

4.2 Situación en la pareja en los filmes en México 

Paro lograr el consenso real en cuanto al desarrollo de la 
parejo y ubicarlos dentro de un objetivo en esta investigación 
se han seleccionado películas que en su contenido aportan 
información de interés propia para este fin: analizar lo 
condición de la parejo en el cine mexicano de los sesentas. 
Los cinco filmes elegidos rnuestron en sus diferentes contextos 
el planteamiento de una relación hombre-mujer yo sea dentro 
del terreno amoroso. afectivo o de cualquier índole que los 
sitúo dentro de un interés común que los hace sostener uno 
relación. 

85 



PUEBLJTO. dirigida por Emilio Fernández en 196 l. Narra la 
historia de un ingeniero capitalino que tiene como tarea la 
construcción de una escuela en un pueblo llamado San Martín 
de Arriba. El cacique del lugar de opone a tal labor. considera 
innecesaria la escuela para la gente. La maestra del pueblo 
ha construido una escuela en forma muy precaria. por lo que 
el cacique argumenta que no hay necesidad de otra. Ante tal 
respuesta. el ingeniero decide regresar a la capital. cuando se 
dispone a salir el ahijado del cacique. Don César. está 
enfermo y el pueblo se conmociona. El ingeniero decide 
llevarlo en su moto al pueblo más cercano donde se 
encuentra un doctor. Don César prepara los funerales 
considera que el niño ha muerto. El ingeniero regresa con el 
niño sano. Los habitantes ante tal suceso. hocen ofrendas y 
cooperaciones modesta poro ayudar e la construcción de la 
escuelo. Don César mantiene lo oposición; por lo que su joven 
esposo. Margarita. decide irse. Don César al ver la actitud de 
su esposa ofrece el terreno destinado o la Presidencia 
Municipal poro lo construcción de la escuelo. Lo cual se inicio. 
lo superstición atribuye este hecho o poderes paralizantes o 
los baños que Margarita tomo desnuda en el río. En un 
encuentro del ingeniero con Margarita en el río sucede un 
altercado. Don César estuvo a punto de sorprender o su 
esposa besándose con el ingeniero:pero lo maestro que había 
observado todo. oportunamente sustituye o Margarita en los 
brazos del ingeniero y pide a Margarita que se vaya antes de 
que Don César lo sorprenda y así salvarla de la ira de Don 
César. Margarita deja el pueblo. Con el arrepentimiento de 
Margarita. monda uno corta o Don César y éste por no saber 
leer pide a uno de los alumnos de lo maestra que se la leo. 
Don César como muestra de alegría ofrece más dinero poro 
acelerar lo construcción de lo escuela. así el ingeniero se ira 
pronto y Margarita regresará. Es terminado lo escuelo. al partir 
el ingeniero. Margarita cruzo en su camino rumbo al pueblo. 
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En PUEBUTO la relación existente entre Don César y 
Margarita como matrimonio existe una diferencia muy 
marcada de edades e intereses. para ella representa la 
holgura económica y la il"J1'!!)ortancia de ser la esposa del más 
adinerado; para él. representa tener una esposa joven y 
bonita. que sirve como objeto de adorno y objeto sexual. que 
lo hace rejuvenecer. sabe que todos los envidian por la mujer 
que tiene a su lado. Ella sabe que puede manejar a su esposo 
de una sola forma. abandonarlo. ya que no hay acto a 
palabra con que logre convencerlo para algún capricho. No 
existe la comunicación y !a falta de la mujer lo hace sentir 
débil. no por la ama de casa o la esposa. sino por la amante. 
Lo hace reaccionar. el pensar que ya no tendré quien lo haga 
sentir hombre y quien le satisfaga sus deseos. consiguen un 
cambio de actitud. 

En esta película se reafirma el rol de la pareja y la función 
que cumple la mujer como objeto a través del cual el hombre 
es capaz de hacer y que sin la intervención de ésta no 
sucederían. La mujer carece de valores morales y humanos. 
no se toma en cuenta hasta que se ausenta físicamente. es 
decir. hasta que la falta corporal hace reaccionar ante la 
perdida de su mujer. 

ANIMAS TRUJANO. dirigida por Ismael Rodríguez en 1964. En 
la sierra de Oaxaca. los indios zapotecas celebran la 
mayordomía. Han de elegir al mayordomo quien 
corresponden los gastos de la fiesta. Un hombre boraccho. 
jugador y supersticioso, Animas Trujano. empeñado en ser 
mayordomo. aprovecha la muerte de su hijo para ofrecer una 
fiesta. El matrimonio tiene otros cinco hijos. Es nombrado. para 
rabia de Animas Trujano. un tal Tadeo para mayordomo con el 
cual sostiene una pelea a causa de la mayordomía. Una 
prostituta. Catalina. prefiere a Tadeo. sobre Animas y se 
dedica a jugar con éste. A Dorotea. hija de Animas la 
pretende un muchacho llamado Carrizo. analfabeto y que 
desconoce el trabajo de la tierra. por lo que su madre reprime 
a Dorotea cuando ésta corresponde a los piropos de Carrizo. 
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Ante el poco interés de Animas de ganar dinero para los 
alimentos de la casa. Juana. su esposa lo convence de ir a 
trabajar a la mezcalera de un español; lugar donde se 
encuentran problemas. El patrón descubre a Animas borracho 
debajo de uno borrica y lo despide. además agrede al hijo del 
patrón al descubrir que éste abuso de su hija Dorotea. Es 
enviado a lo cárcel. Juana y sus hijos se dedican a trabajar 
para reunir el dinero de la fianza y sacar a Animas de la cárcel. 
Dorotea tiene un bebé del hijo del dueño de la mezcolera. 
Dorotea dejo a su hijo al cuidado de su madre paro irse con el 
Carrizo. Al cumplir la condeno. Animas sale de prisión y 
recrimina a su mujer por preferir invertir el dinero en un terreno 
en lugar de pagar la fianza. Animas toma el dinero y se va. 
Con el dinero por fin logro tener a la prostituta con la que se 
paseo por el pueblo y se divierten en la feria: pero su alegría 
termina cuando pierde todo el dinero en las peleas de gallos. 
Desesperado desea entregar su alma al diablo. un brujo se da 
cuenta y le ofrece hacer una brujería para obtener mucho 
dinero. Éste lo hoce con la finalidad de conseguir pollos gratis. 
Animas se do cuenta que la brujería no funcionó. en eso llega 
el español quien ofrece una fuerte suma de dinero a cambio 
de que le entreguen a su nieto. Animas acepta. Con este 
dinero. Animas logra la mayordomía. La gente se muestra hostil 
en el desfile. le ven con rostros de desprecio ya que vendió a 
su nieto. Ante esto bebe demasiado y renuncia a todo al irse 
con Catalina. la prostituta. Juana; Animas asume el crimen de 
su mujer y va a lo cárcel. 

En ANIMAS TRUJANO existen varios matices dentro de el 
desenvolvimiento de la pareja. Entre ellas la de Animas 
Trujono. hombre dedicado al descanso. beber y jugar. Juana. 
esposa de Animas. encargada de trabajar junto con sus hijos 
paro ganar dinero no sólo para el alimento sino para sostener 
los vicios de su esposo. Aquí el macho es insoportablemente 
desquisiable. cínico y que utiliza o la mujer como el peor de los 
objetos. ya no digamos amo de caso. esposa y madre sino 

88 



como lo generadora de la fuerzo de trabajo. eximiéndola de 
cualquier derecho de decisión o contradicción de la voluntad 
del marido. Existe un acto de sumisión y abnegación increíble 
en esto mujer. Situación muy contraria con la prostituto quien 
domino íntegramente o Animas. la necesidad de éste por 
tener o lo prostituto lo hace ver como un niño necio por 
poseer un juguete. Hoy una actitud de rebeldía y que intento 
rescatar los valores de lo familia do el grito de desesperación 
al rebelarse como esposo burlada y traicionada ante todo el 
pueblo. capaz de motor ante uno multitud quien lo apoyo 
hasta el final. Mas que todo troto de conceptuolizor lo familia 
como uno condición social intocable. y donde se recrimina o 
quien troto de agredir esto estructuro. es la recriminación 
general hacia un hombre borracho. desobligación e infiel. Se 
morco que no es posible la mezclo de diferentes rozas en uno 
relación formol de parejo. El español jamás intento relacionar 
o su hijo Belormino con Doroteo lo único que le intereso es 
recuperar su sangre. Se establece entonces la condición que 
codo persono posee. No se concibe lo ideo de uno madre 
soltero. puesto que esto no lograra formar una familia. Es un 
filme en donde se planteo las concepciones y valores en los 
que se fundan lo familia y el noviazgo. Es un intento por 
rescatar los antiguas concepciones y valores recriminando 
acciones que se consideran malos y reprobables. 

EN ESTE PUEBLO NO HA Y LADRONES. dirigido por Alberto 
Isaac. en 1964. En un pequeño pueblo, un hombre vago sin 
oficio, Dómoso. mantenido por su mujer. Ano. mayor que él y 
embarazado. Una noche Dámoso. forzando la puerto. penetro 
al billar y se llevo tres bolos, lo único de valor que encuentro en 
el establecimiento. Lo culpa recae sobre un forastero albino; 
pero. pese o estor o salvo. Dámoso se da cuenta de que su 
acción ha sido infructuoso. ya que sin el juego de billar. el 
tedio del pueblo es menos soportable que antes Al enterarse 
de que los bolos de billar no serón repuestas decide 
devolverlas. 
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En la noche que determino regresar los bolos al billar. asiste 
o una cantina donde se embriago y golpeo o un hombre. al ir 
por los bolos o su coso y ello al ver su estado se opone o que 
los regrese al billar por el mol estado en que se encuentro él y 
lo golpea. Al entrar al billar es sorprendido por el dueño. el cual 
se venga exagerando el robo. Ano espero en vela el regreso 
de su marido. 

lo relación de Dámoso y Ana no se señalo en que condición 
se encuentran como parejo. si es matrimonio o unión libre. sólo 
se menciono o Ano como lo mujer de Dámoso: la pareja se 
desenvuelve en un ambiente pueblerino. cotidiano y donde 
nunca sucede oigo anormal. El hombre aparece como un 
artículo de adorno para lo esposa. lo cual se deleita ante lo 
presencio y porte de su parejo. disfruto el ayudarle a ducharse 
y cambiarse de ropo. Ello es quien trabajo lavando ropo ajeno 
poro mantener o su parejo. Es un pueblo que .. goza" de uno 
tranquilidad desesperante. al parecer no existen muchas 
fuentes de trabajo. son varios hombres los que durante el día 
osísten al billar par lo que parece que Dámoso no es el único 
que no trabajo. He aquí por lo se desato el escándalo del robo 
al billar. Dómoso se dedica o pasear por los lugares que 
pueden tener algún interés y tomar cervezas en horas de 
trabajo. mientras que su mujer llevo lo ropo lavado o sus 
dueños. la actitud de Dámoso es de un mocho vanidoso. pero 
no el típico mocho que grita. ordena. exige o actúa con gran 
dramatismo. Se muestro en uno forma más simple. menos 
agresiva. mós humilde. con un lenguaje más sencillo. que 
posee ambiciones que no son más que deseos sin cumplir. Hay 
una rebelión ante lo necesidad de tener dinero. hacerse rico 
pero no pensando precisamente en el futuro de lo familia ante 
la proximidad del nacimiento de su hijo. lo que o él le importa 
son los bienes materiales que obtendría si tuviese dinero: 
comprar zapatos. trojes. etc .. lo mujer asume uno actitud de 
indiferencia y abnegación. siempre aconseja y apoyo a su 
parejo en lo que hoce. parece trotar de rebelarse ante 
negativos por parte de él. 

90 



Es más grande la satisfacción que le brinda el estor con él. 
está orgullosa por tener como compañero a un hombre tan 
guapo. además está embarazada. No le importa la 
indiferencia y lo poco atención que él tienen hacia con ello. 
puesto que jamás le menciono de su falto de interés por su 
arreglo personal tan descuidado y desaliñado. no le recrimina 
cuando no llego a dormir. aún sabiendo que estuvo con 
alguna prostituto. no hoy muestra de celos o coraje. 

lo único que conservo esto película como esquema 
tradicional -provincial en la tomo de decisiones que el hombre 
posee. sin importar si asume o no la responsabilidad de la 
familia y lo mujer de apoyar a su hombre. Aunque en esta 
cinto la mujer está en desacuerdo que regrese los bolas al 
billar pues piensa en el peligro que corre si lo descubren. 

Se establece una relación de parejo sin problemas y 
conflictos interiores. poro ambos lo situación es normal. lo 
único que o él le preocupo es el dinero y o ello estor o lodo de 
su pareja. 

LOS CAIFANES (antes FUERA DE ESTE MUNDO). dirigida por Juan 
lboñez. 1966. Después de uno fiesta de ricos. en noche lluvioso. 
el arquitecto Jaime se empeño en que su novio Palomo se le 
entregue y se mete con ella en un auto que resulto ser del 
Capitón Gato. Tonto éste como otros tres "coifones". El 
Mazacote. El Azteca y El Estilos. mecánicos capitalinos que 
trabajan en Querétaro y están de parrando en el D.F .. 
interrumpen los escarceos amorosos de los novios y los invitan 
al cabaret El Géminis. Pese o los reparos de Jaime. Palomo 
acepta. En el cabaret. los seis huyen de lo policía al provocar 
El Mazacote resbalones generales con una brillantina robada 
en el baño. Palomo asiste feliz y Jaime preocupado por el robo 
de los "caifanes" de los coronas de muerto y la guitarro de un 
ciego. los seis huyen de nuevo porque El Azteca viste con una 
ropo fo estatuo de lo Diana. En una funeraria. El Gato hoce 
que todos se metan en ataudes. 
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El Azteca queda encerrado en el suyo. deben arrojar el 
ataúd al suelo y huir de nuevo en una carroza fúnebre. 
Recogen a una vieja prostituta amiga del El Gato. dejan lo 
carroza en medio del Zócalo y corren en direcciones diversas. 
Deben reunirse todos en el auto. pero ante la impaciencia de 
Jaime. Palomo se demora con El Estilos. Jaime furioso. no logro 
saber si Palomo lo ha traicionado con el mecánico. Yo de 
madrugada en uno fondo de Tres Moríos en la carretera; 
Jaime agrede al Estilos. los demás impiden lo peleo y todos 
vuelven o la ciudad. Paloma enfadado. tomo un taxi y dejo 
solo o Jaime. 

En LOS CAIFANES se desenvuelve uno relación un poco 
extraña de uno parejo de novios de alto sociedad. en la cual 
el novio al finalizar uno fiesta decide hacerlo suya por lo que 
llegan al auto de unos mecánicos el cual los invito junto con 
sus amigos a divertirse con ellos. Se desencadena una serie de 
sucesos donde la mujer deseo conocer este ambiente sin 
importar lo negativo de su novio. mejor dicho no tomo en 
cuenta lo que su parejo opino; siempre termino haciendo lo 
que ella quiere. Aquí. lo mujer aparece como un ser 
caprichoso. curioso y con dominio sobre su acompañante. el 
que parece ser un monigote de su propiedad. A Palomo no le 
importan los reproches de su novio. son pocos las muestras de 
cariño y afecto hacia con Jaime. parece ser uno parejo 
sostenida por intereses sociales y económicos. Paloma muestro 
uno actitud más connoso y amorosa por uno de los 
mecánicos. El Estilos. con quien demuestra un comportamiento 
afectivo y de atracción muy diferente al que tiene con su 
novio. Se desencadeno un sentimiento de atracción e interés 
por parte de ambos; o ello le provoco lo curiosidad y o él 
conocer un mundo totalmente diferente o de él y que 
posiblemente no está o su alcance. se da un choque entre 
formas de pensar y actuar. Es el deseo de conocer ambientes 
diferentes. 
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Existe un hecho muy peculiar en donde la pareja de novios 
no aparecen como tales. siempre están en constante 
contradicción y Paloma tiene mayor entendimiento y 
compatibilidad de ideas con las mecánicos. A Paloma le 
interesa estar con cuatro perfectos desconocidos que 
compartir un momento con su novio. Hay una búsqueda de 
valores pérdidos. es el intento de conocer más las dimensiones 
existentes en un mismo planeta. explorar sus diferentes áreas, 
saber más de las relaciones humanas y la capacidad del 
individuo de relacionarse con sus semejantes eliminando 
barreros que más alió de las clases sociales. 

SOLO PARA TI. dirigida por lcaro Cisneros. en 1966. Una 
joven decoradora. Elena. se psicoanaliza can el doctor Millón 
para vencer su timidez. Al ir a decorar el cabaret de un hotel 
de Monterrey se enamora de ella el intelectual Carlos. hijo del 
dueño del Hotel. Carlos está acomplejado porque su podre no 
lo deja trabajar en el laboratorio de una fabrico de él. Elena 
consulto por teléfono a Millón sobre su enamorado. Hace 
sabotaje en la fábrica paro que Carlos arregle todo y 
convenzo o su podre de trabajar en lo fábrica. Carlos quiere 
casarse con Elena y ella cree amarlo. pero vuelve o lo capital 
y consulto dr.Millón. Va o trabajar a uno exposición de arte 
moderno en Guanajuoto. ahí cree enamorarse nuevamente 
del bohemio y hambriento pintor Juan o quien Jo ayuda o 
vender sus pinturas haciendo creer a los medios que uno obra 
de él ha sido robado. provocando así el interés general sobre 
los trabajos del artista. Como Elena no acepta por principio el 
amor libre. Juan le propone matrimonio. pero ello vuelve a lo 
capital. consulta nuevamente al dr.Millón. Con un nuevo 
trabajo, se vo a trabajar a una casa de modos en 
Guadalajoro. Ahí contrato al irascible taxista Sebastión paro ir 
a Chopola o meditar. De regreso el taxi se descompone: Elena 
cansada de el mal humor de Sebastián decide caminar y el 
taxista debe defenderlo a golpes de un camionero que 
intento llevarse a la joven. 
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Yo compuesto su autc Sebastión hace bajar a Elena 
cuando ella ofrece 900 pesos para impedir que le quiten el taxi 
por una deuda. En Guadalajara Elena y Sebastión se 
reencuentran cree enamorarse. Él la hace conocer a su familia 
en un pueblo y los hermanos del taxista acaban por pelearse 
ante la complacencia de sus padres. Elena y Sebastión se 
sacan la lotería con un billete comprado en Chapela. En la 
capital. el dr. Millón se confiesa también tímido ante Elena y 
reúnen su consultorio a los tres galanes de ella para que su 
paciente elija entre ellos. Elena se casa con Millón. 

En este filme existe un choque de personalidades en una 
mujer. Ella inicialmente se considera tímida y termina 
enamoróndose de tres hombre diferente y finalmente se cosa 
con su psicólogo. Cada relación que se establece sucede 
con personas con características que parecen tener un 
carácter muy bien definido. 

En el primer encuentro ella aún posee lo timidez a vencer. 
conoce a un intelectual en potencia que a pesar de su 
cualidad está acomplejado por la necedad de su padre de 
no permitirle trabajar en su fábrica. Elena en su relación trata 
de cultivarse culturalmente; ayuda a Carlos a conseguir su fin. 
En este caso la mujer aparece como la fuerza para alcanzar 
los fines del hombre quien aparece como incapaz de lograr 
sus metas a pesar de su preparación. 

En el segundo encuentro. Elena con uno personalidad de 
mujer culto conoce a un hombre boherr:iio. de profesión pintor, 
que se considera anarquista e iconoclasta. A través del 
choque de ideos con la decoradora surge una relación 
afectiva con ideos muy liberales como aceptar que la mujer 
pague los cuentas. embriagarse juntos. el empleo de un 
lenguaje muy sui generis y el cambio de una nueva 
personalidad. Nuevamente la mujer ayudo al hombre para 
conseguir su objetivo: vender sus pinturas y con ello hacer 
entender al público de las obras del autor de las cuales Elena 
se cree enamorada. 
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En el tercer caso. la decoradora con su nuevo personalidad 
conoce al típico macho fornido. tosco y mal hablado sostiene 
diferencia por el comportamiento que él tiene hacia la 
decoradora. Pero él se indigna cuando ella ofrece dinero paro 
salvar su taxi. lo salva problemas hace acto de presencia. y no 
perder el generador de ingresos. La relación se acrecienta al 
sacarse la lotería y el no tener que aceptar el dinero de lo 
mujer. Él. corno tradición quiere que conozca a su familia. 
alega que ha sido la mujer con quien más a gusto ha peleado. 
Esto precisamente por la diferencia de más personalidades y 
caracteres. pues un hombre así no acostumbra a que una 
mujer le contradiga al hombre. 

El último de los casos la decoradora a través de la película 
no manifiesta ninguna actitud de atracción con quien 
finalmente se casa. que es el doctor. pero que a fin de cuentas 
lo hace por la afinidad de carácter. personalidad y posición. 
El primer candidato era demasiado culto y rico. el segundo era 
un pintor bohemio pobretón que se conformaba con lo que 
tenía ademós ser un pseudo anarquista y el tercero era una 
macho malhablado y tosco con las mujeres. Y el psicólogo fue 
con quien encontró más afinidad en cuanto a su nivel cultural. 
económico. ideológico y emocional. Idóneo para el marido 
perfecto. 

4.3 Relación existente entre el cine mexicano y 
la sociedad. 

Las películas expuestas presentan esquemas y panoramas 
muy diversos los unos de los otros. Cada uno posee 
características propias en cuanto a contenido personal. 
cultural. social. económico. ideológico e idiosincrasia. 
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Se enlistara cada película para situar y analizar la temática 
de este apartado. es decir. mencionar la relación existente 
entre la cinematografía mexicana. representada en este 
estudio por la selección de cinco producciones de los 
sesentas, y la sociedad de esa década y mencionar en qué 
condiciones reales se desarrollan la relación humana del 
hombre-rnujer como relación de pareja. 

En PUEBLITO aparece la vida rural de un pequeño pueblo 
donde existe analfabetismo. ignorancia. mediocridad. 
machismo y la abnegación femenino. El poder del hombre 
como cacique del pueblo no sólo en posición territorial y 
económica sino ideológica y política. El control que posee en 
estos ámbitos le permite tener como propiedad a una mujer 
más joven que él como esposa. formando parte de los objetos 
de valor que tiene. La mujer. esposa del cacique cumple la 
función como un artículo de uso. no existe uno familia común. 
no tiene hijos o parientes cercanos. pues sólo se dedico a 
pasearse y lucirse por el pueblo. 

La imagen que no se sitúo dentro de los características 
generales de la sociedad femenina rural es el comportamiento 
de la esposo del cacique del pueblo. es lo única que junto 
con lo maestra visten de formo diferente o las demás mujeres. 
con escotes y aberturas muy sugerentes. con actitudes de 
coqueteo y liviandad. Existe en el intento de rescatar de lo 
imagen de la mujer y el matrimonio ante aquello mujer que se 
"desvío" del comino del hogar que un hombre le brindo; se 
despliega los formas de perdón marital por porte de ambos 
uno por ambicioso y la otro por infiel con el fin de salvar y 
remunerar los fracasos de los personas. Lo que en esto película 
se pretende es rescatar lo imagen de lo familia en un contexto 
rural. ya que en esta década es cuando la estructuro familiar 
muestro el resquebrajamiento de ésta; mostrándo la 
aceptación de las fallas humanas y la necesidad de uno 
preparación para la formación de una población analfabeta. 
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Estos problemas se contextualizan dentro de una situación 
real del país en los sesentas: el analfabetismo. la falta de 
escuelas y asistencia médica en zonas rurales. que propicia la 
mediocridad. la ignorancia y la escasa preparación para 
hacer frente a problemas de salud o el conocimiento de los 
derechos como individuos que pertenecen a una sociedad 
con derechos y obligaciones que poseen. En lo concerniente 
a la situación de la pareja. se encuentra una doble 
intencionalidad en el filme. La primera ya se ha señalado. el 
papel de la mujer dentro de la estructura del matrimonio y la 
recriminación hacia actitudes femeninas que no son "bien 
vistas" ya que atentan contra la integridad de la mujer: todo 
ello con la finalidad de reafirmar la imagen del matrimonio en 
donde la mujer debe tener el arrepentimiento ante un acto de 
traición hacia su pareja y por ende la aceptación de sus 
errores. La segunda. es el papel de objeto que se le atribuye al 
sexo femenino: los beneficios que se obtiene a través de la 
mujer siempre se logra conseguir un objetivo en esta película. 
en este caso conmover al cacique del pueblo para que logre 
ceder un terreno pero para ello su mujer tuvo que obligarlo y 
la forma fue la ausencia de su esposa en la casa. Es pues la 
mujer un artículo de uso al cual se le puede someter tanto 
física como emocionalmente y donde aún no se le atribuye su 
capacidad como un ser pensante apto para lograr sus 
objetivos sin intervención y aprobación masculina. 

ANIMAS TRUJANO refleja la vida de un matrimonio rural con 
ideas muy tradicionalista. donde el poder el poder del hombre 
es indiscutible por la esposa. con una idiosincrasia y 
superstición muy profundas y arraigadas que se envuelven en 
ideas religiosas que se ligan con la autoridad y el poder que 
dejan ver que más que muestras de fe. 

El padre de familia. Animas Trujano. hombre sin oficio. 
vicioso y jugador representa la autoridad familiar a pesar de 
no ser aportador de ningún sustento familiar ya que son la 
esposo e hijos los que se encargan de trabajar. 
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Hay actitudes muy extremas en esta pareja. un hombre que 
tiene por única ambición obtener dinero sin trabajar para 
conseguir la mayordomía puesto que lo coloca como una 
autoridad en el pueblo. y la mujer asume una posición de 
respeto y abnegación ante su esposo que hasta le mantiene 
sus vicios. Esto para muchos personas será poco creíble que 
una relación tan deteriorada pueda existir. pero es existente lo 
obediencia de la mujer campesina aparece como propia no 
sólo en las áreas rurales sino a nivel nacional. aunque aquí se 
muestran con un dramatismo que lo hace poco creíbles otro 
filme que intenta rescatar la estructura familiar por medio de la 
rebelión de la esposa al final de la película al ver amenazada 
la integridad de su familia cuando su esposo se va con la 
prostituta del pueblo. 

Las características y personalidad de cado personaje están 
bien definidos y estructurados. Es una película en donde 
también aparece lo autoridad masculina como fuerza 
suprema y el rol de la mujer como esposa. madre. ama de 
casa y generadora de ingresos. Estas son características 
propias de las zonas rurales en donde la familia apoya. 
generalmente. al hombre a trabajar el campo y colaborar en 
los quehaceres propios de zonas campesinas. Lo peculiar en 
esta cinto que el hombre de lo casa lo único que sobe hacer 
es mondar. golpear. ordenar y gritar. que integran los 
elementos básicos de esto película donde abunda el 
dramatismo y el folklore. Muestra los extremos sociales de una 
familia campesina. con la intencionolidad de rescatar los 
valores y derechos morales de la mujer y la recriminación 
hacia la actitud machista y abusadora que un hombre tiene 
con su pareja y su familia. La finalidad es buscar la reacción 
de una mujer cansado de tanto atropellos y humillaciones. y 
con deseo de superación y progreso y que lo único malo que 
le sucedió en la vida fue casarse con un hombre ton miserable 
y cruel. 
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Esta película intenta reflejar las condiciones de vida de 
una pareia en donde la única ambición de un hombre es 
lograr la mayordomía sin más ambición que lograr ser un 
hombre importante. aunque por ello tenga que realizar un 
acto ruin corno la venta de su nieto y la reacción de su esposa 
al matar a una prostituta. Establece la importancia de la 
mujer como un ser capaz de sólo dar sino exigir respeto hacia 
la integridad como ser humano. capacitado para tomar 
decisiones y que posee la fuerza y la entereza para enfrentarse 
al mundo. Aunque al final de la cinta se manifiesta el perdón y 
el anhelo de conservar su familia. 

EN ESTE PUEBLO NO HAY LADRONES. Ana y Dámaso se 
desenvuelve como una pareja con actitudes más naturales. sin 
tanto dramatismo. En un ambiente pueblerino pero sin el 
folklore existente en PUEBLITO o ANIMAS TRUJANO. las personas 
se visten de forma más convencional. El desarrollo de la pareja 
se ubica dentro de este convencionalismo. con más 
naturalidad en su lenguaie y comportamiento. Se plantea la 
monotonía de un pueblo con escasas fuentes de trabajo y 
pocas actividades de interés. Aparece el hombre ocioso y 
mantenido pero que es más soportable. es un ambicioso ya 
que desea obtener dinero sin trabajar. He aquí que se 
desencadena el conflicto del robo. El trato del hombre con su 
mujer se maneja con problemas en donde generalmente la 
mujer se preocupa por la seguridad del hombre. existen 
enfrentamientos que finalmente termina ella por aceptar. Ella 
es mucho mayor que él. no le importa mantenerlo y además 
va a tener un hijo de ella. No existe muestras de cariño por 
parte de él, es muy ápatico. parece sólo importarle el que su 
mujer le proporciona dinero, pues sólo se preocupa por 
mantener una buena imagen y lucirse por el pueblo. no es su 
mujer la única que lo mantiene ya que cuando va con la 
prostituta ella le da de comer y de beber. Ninguna de las 
mujeres se queja de su situación con el hombre. por su 
irresponsabilidad y su afán de conseguir dinero sin trabajar. 
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Es una de la cintos que mós naturalidad y sencillez muestro 
en todos los aspectos de lo película desde lo historia. lenguaje. 
escenografía. vestuario y actuación: situación que lo ubica 
dentro de uno realidad en donde un pueblo con tales 
característicos puede suceder un conflicto al parecer tan 
insignificante origino tal problema. 

Se planteo lo situación de un pueblo con pocos labores. 
con personas comunes. con problemas cotidianos y conflictos 
.. normales ... Estos elementos. aunque parezco contradictorio. es 
lo que hoce uno película diferente. lo sencillez y naturalidad 
de lo historio y lo actuación de los personajes creo un 
ambiente de espontaneidad y sin controriedododes en donde 
los conflictos son cuestiones sin inconvenientes. lo peculiar es 
el situar una poblaciones con tales características. en un 
pueblo que por lo general se conserva conservador en sus 
ideas. ve con naturalidad que uno mujer embarazada trabaje 
para mantener o su esposo que es un ocioso. el aceptar que la 
compañero no recrimine a su pareja ya que pasó lo noche 
con uno prostituta y apoyar a su cónyuge en sus acciones. Es 
un pueblo que sale dentro del esquema general de los zonas 
rurales. en los que se presenta un cuadro de ideas religiosas 
arraigados y con costumbres muy tradicionalistas. Aquí no 
existe ningún argumento que recrimine las actividades del 
hombre o que aconseje a la mujer a tomar decisiones paro 
que su pareja seo el encargado de los ingresos de lo cosa. El 
único conflicto real es el que se origino o causo del robo de las 
bolos de billar. 

Este es un ejemplo de una nuevo formo de hacer cine en 
los sesentas. se plantea la funcionalidad de lo mujer como el 
hombre. es uno visión diferente de contextualizar a lo parejo 
en donde generalmente el hombre es quien trabajo y la mujer 
es a quien se mantiene y aquí los papeles se invierten. Además 
de mostrar los acontecimientos diarios de un pueblo sin lo 
necesidad del dramatismo. el folklore y el empleo de un 
lenguaje rebuscado poro lo realización de un filme de tipo 
rural. 

100 



LOS CAIFANES. Película que dentro de su temático maneja 
mós que fa relación de pareja es el deseo de ruptura de 
barrera socioeconómicos. Mós que realista es idealista. 
pretende integrar los diferentes esferas sociales. 

Tomo como base una parejo aristócrata que se integro al 
mundo de los bajos estratos. Lo sociedad está ton divido y 
marcada que no es verosímil uno situación osí. Se desarrollan 
uno series de hechos que posee lógico dentro de un contexto 
real. El choque de ideos y formas de vida es poco lógico el 
que suceda de tal formo. Uno mujer que pertenece o fa clase 
alta se involucre generalmente con hombre que pertenece a 
cierto círculo que fe permite o ello mantener su posición. Aquí 
lo relación de Palomo y Jaime no se sobe cómo surge ni en 
qué condiciones se estableció. pero fo cloro es que 
pertenecen o la mismo elite. La mujer es caprichosa y curiosa. 
con interés de conocer lo desconocido y lo no visto por su 
sociedad: actos que fo hacen poseer característicos no 
clásicos de una niña rico sino de uno persono con deseos de 
conocer fas diferentes formas de actuar y pensar. hoy más 
interés de pasear con cuatro extraños que con su novio. 

Aquí lo mujer es quien tomo fas decisiones ante su pareja 
que lo secundo casi en todo y en fo que no elfo lo convence. 
Todo esto converge en lo necesidad de romper con los 
esquemas sociales. prejuicios y lo liberación de lo ideología en 
una forma universal que limito el campo de visión en todas los 
áreas de lo vida humano. 

Es uno de lo películas que por medio de fo interpretación de 
una parejo aristócrata como punto de partido expone lo 
concíentizoción y lo libre opinión de los individuos en uno 
época donde no sólo se manifiestan rupturas familiares sino 
político e ideológico trotando de dar un nuevo campo o fo 
cinematografío mexicano. 
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Claro está que está influenciado por todos los cambios 
socioeconomicos sucedidos en los sesentas. Integra elementos 
específicos que salen dentro de la º'lógica". características que 
parecen estor demás. Todo ello con el objetivo de realizar 
películas con situaciones diferentes. con la finalidad de 
romper con los esquemas establecidos. esto se refleja desde la 
historia misma. una pareja aristócrata accede a divertirse con 
cuatro mecánicos que acaban de conocer. En todos los 
factores existen contradicciones: los novios en constante 
contrariedad. un señor vendiendo coronas de muerto en la 
madrugada. un circo dentro de un cabaret. recitar poemas 
dentro de un ataúd. un Santo Claus borracho en una taquería. 
un soldado custodiando una fonda. cuatro mecánicos 
filosofando y una chica de la clase alta paseando en la 
madrugada con un mecánico que acaba de conocer y 
situaciones que no parecen ser contextualizadas dentro de un 
esquema "normal"'. 

La ruptura deseada se da desde el momento en que la 
muchacha accede a salir con los desconocidos. ya existía una 
pareja socialmente establecida y decide integrarse a un 
mundo diferente en acciones y pensamientos. Lo más peculiar 
es que todo sucede en una noche. No es posible que tantos 
cambios se den de la noche a la mañana. es una forma 
idealista de sugerir cambios. de exponer nuevas ideas y 
comportamientos que van más allá de los formalismos sociales. 
en donde se integra una nueva forma de expresiones artísticas 
en obras cinematográficas capaces de constituir nuevas 
formas de manifestaciones culturales. sociales y políticas. 

En SOLO PARA TI la protagonista se involucra en distintas 
relaciones amorosas en un tiempo muy breve con cuatro 
individuos de origen. ocupac1on y personalidades muy 
especificas. es decir. con características muy propias. 
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Es dentro de los filmes expuestos que no posee una 
contextualización real. yo que curiosamente al morir su padre 
su madre falleció de ia pena y se encuentra completamente 
sola. sin ningún pariente. Lo única relación es la que aparece 
con su psicólogo. 

Lo actitudes de lo decoradora que asume en cada relación 
es muy discutible e inverosírnil; esto por la facilidad con que 
cambia de personalidad en cuanto trata a sus enamorados la 
cual asume un comportamiento sirnilar con cado uno de ellos. 
Hecho que la convierte en una persona ideológicamente 
manipilable y falta de personalidad. 

Los hombres con los que se involucra poseen características 
extremas en su personalidad. el prirnero es un intelectual fuera 
de serie. con una educación privilegiada. poliglota. domina 
doce idiomas y cinco dialectos. ha finalizado varias carreras. 
es doctor y maestro. está acomplejado por no conseguir 
trabajo en la fábrica de su papá: el segundo. pintor 
hambriento. bohemio. anarquista. odia a los clásicos. 
partidario de la unión libre y sin convencionalismos sociales 
pero que finalmente accede pedir a una mujer matrimonio; el 
tercero. un taxista provinciano.corpulento. malhablodo. tos y 
machista que se redobla ante la rebeldía de una jovencita; y 
finalmente un psicólogo. con quien también se revela falto de 
personalidad. tímido y con quien la decoradora decide 
casarse. 

En las tres relaciones posee un rasgo común. se inician en 
una discusión por las ideas de la mujer con los personajes 
masculinos con los que posteriormente se involucra 
sentimentalmente. cediendo ante la imagen de una mujer 
"agresiva". Son personajes rnuy estereotipados conforme a 
lugar de residencia. con cornportarnientos y reacciones muy 
dramatizadas y extremistas en un sentido poco serio. que no 
las sitúo dentro de un contexto real y verídico. 
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Se sabe que es una película y que mós alió del final no 
sucede nada. porque no hay nada que lo asimile con la 
realidad. Reafirma el posicionamiento de la mezcla de 
personalidades. el que cada. quien se debe relacionar con 
personas de similar personalidad y condición ideológica y 
socieconómica. y que exista una identificación y 
conocimiento de con quien se va a realizar un hecho. como el 
matrimonio. 

Se plantea la emancipación de la mujer en relación con 
varias esferas socioeconómica. Se filtran las nuevas ideas que 
en este período surgen a través de los diversos cambios que 
vive la sociedad mexicana en sus diferentes ámbitos. Se 
muestra al sexo femenino en relación con cuatro hombres con 
características estereotipadas. cada uno muy diferente al otro 
pero en donde la mujer siempre logra resolver los problemas 
de su pareja en turno. ya que siempre tiene la solución de una 
forma fácil; cualidad que sólo ella posee pues ninguno de sus 
enamorados logra resolver sus problemas. Expone al hombre 
como un ser incapaz de encontrar solución a sus asuntos. Este 
es lado positivo desde un punto de vista femenino ya que 
pone a la mujer como alguin capaz de arreglar problemas de 
cualquier índole. pero es injusto envilecer así la imagen 
masculina. Por otro lado. existe lo malo; ya que sitúa a la mujer 
como un ser ideologicamente muy manipulable. suceptible a 
la influencia de cualquier hombre que le cautive. es decir. el 
asumir la personalidaa del fulano con el cual se relaciona 
sentimentalmente. Finalmente se establece la sometimiento de 
la mujer ante la imagen masculina al tener que adoptar 
comportamientos. actitudes. lenguaje y formas de pensar. 

Por lo tanto la condición de la mujer es de sometimiento y 
sumisión. Por un lado le atribuye fuerza y por el otro la debilita 
y el hombre continua con su capacidad de controlar de 
cualquier forma a la mujer. 
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4.4 las imágenes hablan 

El cine como medio de comunicación basa su función en 
abarcar los sentidos del oído y la vista. Ambas con un papel 
especifico que se complementan en práctica. pero donde la 
imagen cumple el rol principal. cobra fa importancia esencial 
del cine. Es por ello que las imágenes por sí solas envía un 
mensaje a través de un lenguaje de movimientos y expresiones 
corporales. 

Por medio de Jos películas conocemos los elementos de fa 
realización y producción. La integración del film se forma por 
medio de muchos elementos: producción. dirección. edición. 
montaje. escenografía. actores. equipo técnico. etc. Todo ello 
se refleja en el producto que son la sucesión de la imagen. en 
esta se refleja todo el trabajo realizado en una película. 

La realización de pareja es el objeto de estudio en las 
películas seleccionadas y anteriormente expuesta. en las 
cuales se manejan las condiciones en que se establecen la 
relación de pareja de hombre-mujer en determinada 
circunstancias llámense amorosas. de interés social o 
económico. 

PUEBLJTO cinta filmada en los estudios Churubusco con una 
duración de 85 minutos. Cinta integrada con un total 
aproximado de 694 plano que secuencializan en escena 
cortes directos. con 42 disolvencias y 1 fundido en negro. con 
edición de continuidad. es decir no recurre al flashback o 
falso raccord. se emplea en su mayoría primer plano. plano de 
dos y de conjunto. La pareja en cuestión es la del cacique del 
pueblo y su joven esposa. a pareja entra en conflicto al 
aparecer en el pueblo un joven arquitecto. el cacique se 
siente amenazado por el interés de su esposa por el ingeniero. 
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Lo protagonista es Rosolío. lo maestro quien tiene por 
objeto apoyar al ingeniero en lo construcción de la escuela 
que origina lo mismo maestro del pueblo. es destinatario es la 
población analfabeta. entre niños. adultos y ancianos. quienes 
necesitan lo escuela; el ingeniero es el ayudante quien 
colaboro junto con lo maestro o la construcción de lo escuelo 
y don César y lo ignorancia aparecen como oponentes o tal 
objetivo. 

La relación de Don César y Margarita es muy distante. 
aparecen juntos en 15 planos y siempre o cierta distancio. 
escenas donde generalmente aparecen discutiendo. ella 
nunca lo apoyo en sus decisiones. no existe uno conversación 
en donde comportan ideas o proyectos. ni siquiera sobre sus 
propios problemas personales. No hay una integración corno 
parejo. Hecho muy contrario con Rosolío y el ingeniero en 
donde aparecen en 76 planos en circunstancio laborales y 
personales y donde no existe uno relación de compromiso. 
Rosolío sólo aparece en brazos del ingeniero para sustituir a 
Margarita poro salvarlo y no ser descubierta por su esposo. 
Don César. El entendimiento entre el ingeniero y la maestro se 
do únicamente por el interés de crear un lugar poro lo 
formación educativo. además un detalle que él. la maestra y 
margarita son los únicos que visten con ropas totalmente 
diferente al resto de los habitantes del pueblo. 

EN ESTE PUEBLO NO HA y LADRONES. filmada en locaciones 
del D.F. y Cuautlo. Mor .• con una duración de 90 minutos con 
269 planos. con cortes directos. 12 disolvencios y 5 fundidos en 
negro. Son planos que en su mayoría son de dos y de conjunto. 
se recurre rnuy poco a planos medios o americanos. Lo pareja 
de Ano Y Dámaso aparecen juntos en 4 1 planos. mientras que 
con lo prostituto son 22 planos. El conflicto no ocurre dentro 
de la pareja. de hecho el problema existe por la condición del 
pueblo. Lo situación de lo pareja es muy apático por parte de 
ambos. aunque ello muestro preocupación por la persona no 
por la relación. 

106 



El se interesa únicamente en conseguir dinero y ella en 
retenerlo a su lado sin importar su conducta con ella. jamás él 
le menciona algo que importe o le diga una palabra de esas 
que alimenta el alma. El protagonista tiene por objeto obtener 
dinero para mejorar su imagen y poseer artículos para su 
arreglo persona. Su mujer aparece como ayudante al ser 
cómplice de su esposo y ayudar a mantener su ociosidad e 
informarlo de lo que sucede en el pueblo después del robo el 
billar: el oponente es la situación aburrida e inactiva de un 
pueblo que lo único que cuenta de valor en un billar son las 
bolas. No hay de donde obtener dinero ni persona que lo 
posea. 

Es una situación muy peculiar por las condiciones del lugar 
y por el hecho que origina el robo de uno bolas de billar. que 
no parecen tener valor pero que en esto cinto toman el papel 
principal como objeto que desencadena un conflicto en un 
pueblo y en uno parejo. 

ANIMAS TRUJANO. filmada en los estudios Son Angel lnn y 
locaciones de Oaxoca. duración de 1 00 minutos con un total 
aproximado de 837 planos. secuenciolizada en escena. con 
cortes directos. 9 fundidos en negro. 3 disolvencias y 1 cortinilla 
con edición de continuidad. Con variedad de planos de 
conjunto. de dos y primer plano. Donde el conflicto surge por 
la caprichosa ideo de un hombre de ser importante. esto lo 
pretende lograr con la nioyordomía del pueblo. 

Existen imógenes que resultan insultantes por el trato que 
un hombre da a sus semejantes y el comportamiento que 
tiene. Uno mujer asume el papel de abnegación ante un 
hombre autoritario. mantenido y vicioso. que grita. hace 
gestos. gime. golpeo y lastimo; es un personaje que se gana el 
desagrado del espectador. 
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El problema con la esposo e hijos no se angina durante la 
historio. el conflicto existe. es el deseo de poses1on que un 
hombre consigue a través del dinero y lo importancia que 
éste(supuestamente) do. el poder pisotear o sus iguales. Hasta 
poseer o una mujer. la prostituto. que vole menos que lo mujer 
que tiene al lado. jugar en la feria y conseguir lo mayordomía 
a costa de cualquier coso: vender su nieto por dinero. El giro 
de la posición de lo mujer sucede cuando la esposa de 
Animas Trujano lanzo un grito de desesperación. la expresión y 
la reacción de Animas al ver que su esposo ha matado o la 
prostituto es de sorpresa y ver los imágenes de donde todos los 
habitantes miran o Animas como culpable de lo que ha hecho 
su esposo. 

Esto cinto está cargado de dramatismo y expresiones que 
exageran los reacciones humanos. Convierte o los 
protagonistas en seres intolerable y desquiciontes. el hombre 
por su extremo mochisrno y lo mujer por su gran abnegación y 
sumisión. Lo más soportable es lo secuencio final cuando ante 
la reacción de la esposo de Animas mato o uno mujer 
justificando que lo hace por mantener lo familia unido y que 
finalmente reitero que ya no necesito de su esposo. situación 
muy contradictorio aparece un plano en donde ella rozo su 
mono con lo de su esposo. Animas. 

LOS CAIFANES. filmado en los estudios América y locaciones 
en el D.F. duración de 95 minutos con 93 l planos. con cortes 
directos. El conflicto surge cuando uno parejo decide salir o 
caminar ol terminar una fiesta. El novio deseo estor con ello 
pero el "destino" los llevo o que se introduzcan en el corro de 
un mecánico a causa de lo lluvia y de donde al subirse poro 
llevarlos o uno dirección terminan involucrándose en una 
series de suceso muy extraños. 

Esto película a través de lo trama intento romper no sólo 
con estructuras y esquemas sociales e ideológicos sino con el 
cine mismo haciéndolo con situaciones poco cornunes. 
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El juego de imágenes. los personajes. los suceso. los tomas a 
través de los cristales del auto. un circo dentro de un cabaret. 
la vento de coronas de muerto en un porque público o horas 
de la madrugado. un Santo Clous borracho dentro de uno 
taquería. el juego de lo muerte dentro de ataudes. vestir a la 
Diana Cazadora. abandonar un auto en el corazón del 
Zócalo. bailar al amanecer en uno fondo en Tres Marías que 
está custodiado por un soldado y un caballo de juguete que 
no se sabe de dónde salió y lo más interesante la convivencia 
de dos mundos y el descubrimiento de oigo nuevo poro una 
chica aristócrata que no conocía la vida en su extensidad y el 
entender que existe muy poca afinidad con su parejo y se da 
cuenta que el mundo es más extenso. 

Es un intento o través de una historia que va más allá de las 
narraciones comunes y personajes "normales". es uno forma 
diferente de hacer cine con característicos muy idealista .son 
demasiados situaciones y hechos que suceden en una sola 
noche y la realidad Es que las cosas no son tan rápidas. 

SOLO PARA TI. filmado en los estudios Churubusco con 
locaciones en el D.F .. Monterrey. Guodalajora y Guonajuoto. 
90 minutos de duración. con aproximadamente 596 planos. 
con cortes directos. secuenciolizodo en escena recurriendo al 
f/ohsbock con planos detrás de la protagonista al recordar 
cuando coda uno de sus enamorados le declaraba su amor. 
Es una cinto que muestro imágenes de diversos lugares de 
ciudades de México con personajes muy tipificados de 
Monterrey. Guadalojara, Guanajuoto y en menor cantidad del 
D.F.. cuatro relaciones amorosos el psicólogo. 1 intelectual 
bohemio y el taxista; a cuatro personalidades de la 
protagonista; tímida. intelectual. anarquista y agresiva. oda 
lugar presenta imágenes "propias" del lugar y su condición: 
Monterrey-industria. un joven súper intelectual hijo de gran 
empresario. esta pareja aparece en 27 planos; Guanajuato
cultural • pintor anarquista que no logra vender sus cuadro por 
su "profunda" visión plasmada en sus pintura. aparece con la 
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decoradora en 49 planos; Guadolajara. lugar de charros. 
chorro significa macho. el hombre taxista fuerte. machista. 
agresivo. malhumorado. aparece con la joven 38 planos; y 
finalmente la relación con el psicólogo que en la mayoría de 
la escenas de la decoradora con psicólogo son el consultorio 
que son 25 planos. 

Es una película que más que reflejar la problemática de 
uno joven tímida que busca el marido para casarse es un 
promociona! de tres ciudades en donde ella se ve e 
involucrada con un hombre en cada sitio. El conflicto es la 
necesidad de vencer su timidez y la necesidad de relacionarse 
sentimentalmente paro lograr contraer matrimonio. hecho que 
no sucede en ninguna de la ciudades en las que trabajó. yo 
que al final decide casarse con su psicólogo único hecho que 
considero coherente ya que es la persona con quien más troto 
tuvo. yo que las tres relaciones fueron muy breves como para 
pensar que estaba enamorado y se había comprometido 
casarse la persona con quien más presenta en lo ideológico. 
cultural y comparten el mismo círculo de vida. es decir. viven 
en la misma ciudad. 

Vemos pues. que por medio de las cinco películas 
mencionadas. cada uno presenta una historia que reflejo 
distintos modos de vida y pensamiento. por lo que cada 
parejo se desenvuelve en característica que pareciera ser muy 
propios al lugar donde viven. Pero dentro de ellas convergen 
aspectos que van más allá de lo realidad de la realidad. 
elemento utilizado en lo producción de lo películas. el 
dramatismo y lo actuación que a veces en lugar de 
parecernos creíbles son sólo eso uno historia es expuesta en 
una película y que sólo ahí podremos verlas. Existen otros que 
a través de ellas conocemos hechos que no lo podemos ver 
por la situación geográfica o porque a veces no es imposible ir 
a todos los lugares. 

Es pues que en cado película existe una forma de ver y 
expresar lo vida o través de lo cinematografía. 
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CONCLUSIONES 
El producto de proceso cinematográfico es el film que ante 

nosotros se presento como un artículo listo poro finalizar su 
función: ser exhibido en uno solo de cine. Escasos ocasiones se 
pienso en el desarrollo y elaboración que implico uno 
producción cinematográfico y o los obstáculos y dificultades o 
los que muchos de ellos se enfrentan. 

Es muy fácil criticar y destrozar ante uno pantalla de cine 
una película sin un conocimiento previo acerco de los 
circunstancias en que se dio dicho producción. Son contados 
aquellos que se interesan en conocer cuáles son los 
condiciones en que se rodó uno filmación y hasta los fines de 
codo uno, yo que películas posee diversos objetivos 
específicos del director y productor. 

El cine reflejo muchos realidades a través de uno 
producción. El reflejo de lo realidad no siempre es explícito 
sino implícito. es decir, uno película que establece uno 
relación de parejo dentro de un contexto que va de acuerdo 
con los esquemas establecidos por uno sociedad que propone 
como finalidad lo concepción de un matrimonio para de la 
familia. un filme con esto estructuro es porque intento rescatar 
valores que están afectados y o punto de romperse. Se ha 
señalado los condiciones de que el país atravieso en los 
sesentas, cambios que repercuten en áreas sociales: los 
relaciones humanos. repercutiendo en lo relación de pareja.se 
propone uno formo libre de pensamiento y de acción, los 
hombres yo no poseen lo mismo autoridad sobre la parejo al 
igual que los podres sobre los hijos. es por ello se considero 
afectado lo estructuro familiar ante el cambio de poder tomar 
codo quien sus propios decisiones y realizar sus ambiciones y 
proyectos sin responder o uno formo determinado de actuar y 
pensar, sino reaccionando o una modo personal de decisón 
en los intereses de codo individuo sin importar los deseos de 
uno sociedad por mantener uno manero tradicional de 
pensamiento por porte de lo familia. 
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El machismo en el hombre ya no funciono como autoridad 
ante la mujer, sea esposo. hijo. novia o amante. Esto repercute 
en la vida social de los hijos en sus futuros relaciones. Hoy un 
giro en cuanto o fo concepción de nuevos conductos y 
valores morales de una formo más abierta. natural. con 
grandes cambios que no o todos agrada. se sienten 
amenazados ante los revueltos que afectan lo política. social. 
cultural. ideológico que repercute en todas las áreas. lo 
cinematografío no es la excepción. la relación de pareja en el 
cine mexicano. objeto de esta investigación. se establece 
como un estereotipo a integrarse como símbolo de lo 
estructura social que conforma historias dentro la 
cinematografía mexicano: la cual durante en el período de los 
sesentas converge dentro de uno fucha entre los diversos 
sectores de fo sociedad en las diferentes actividades humanos 
e intereses culturales. económicos. políticos e ideológicos. Esto 
mismo reflejo lo visible crisis que atraviesa el país. lo molo 
calidad del cine sólo es uno pequeño muestro de lo arcaico 
que se encuentran los actividades artísticas y la apatía de 
seguir haciendo los mismo. 

Son pues fa crisis del país y la lucha por el cambio lo que 
hoce que dentro del cine presente una tendencia a renovarse 
dentro de una serie de contradicciones entre los cineastas. 
Unos por conservar el esquema tradicionalista. otros haciendo 
mostrando formas de vida ajenas a los propias o actividades 
correspondientes o fo nocional y aquellos que intentan dar un 
cambio por medio de nuevos formas de expresión y 
pensamiento. con ideos frescas e innovadoras. dando el 
mismo poder de acción y respeto al género humano sin 
importar condición sexual. social o cultural. 

Cada película refleja la posición ante un problema. la visión 
y tendencia que posee. Es uno forma muy personalizada de 
opinar. de reflejar y desear su realidad, no existen realidades 
absolutas. 
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Es uno medio ante el cual se reflejan los molestares ante un 
conlficto. la aprobación o conductas o el intento de reafirmar 
estereotipos y formas de vida que estón propensos a cambiar 
y con los cuales no hoy aceptación. 

Los cineastas se enfrentan o varios factores que determinan 
el rumbo de uno película. La situación de crisis en el país y en 
el cine y su mala calidad: películas al vapor o taquilleros. 
reducción del presupuesto paro mayores ganancias influyen lo 
realización y contenido de las cintos; y aquellos que intentan 
hacer oigo poro mejorar la calidad del cine mexicano se 
enfrentan al monstruo de lo censura.falto de apoyo y 
financiamiento por su poca capacidad de redituar lo 
invertido. He ahí el resultado de los problemas. unos el deseo 
de invertir poco y ganar mucho y otros lo falto de confianza al 
trabajo realizado. 

Vemos pues que dentro del llamado séptimo arte.como 
medio de comunicación y entretenimiento o través de uno 
historia. emergen intereses ideológicos. políticos. económicos 
que muestran lo realidad de un problem·a. el posicionamiento 
y visión por medio de uno película. Cado cinto reflejo un 
modo de expresión sobre los relaciones hurnanos. yo existe 
diversidad en las formas de pensar. así lo es en las formas de 
vivir y expresarse. 

Lo sociedad cambio. algunos producciones intentar 
rescatar los esquemas establecidos y valores tradicionales. 
otros desean renovarlos por medio de nuevas formas de 
expresión en todos los aspectos humanos en las diferentes 
áreas sociales y otros más se mofan de lo vida mismo o través 
de lo parejo. mostrándo aún lo arcaico de su condición. 

Hoy quienes se sientes comprometidos hacer cosos de 
calidad y quien se preocupo por ver calidades cine por su 
deplorable condición pierde público. no hoy interés por el 
cine mexicano se prefiere el cine extranjero; no hoy mercado 
poro lo nocional. 
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Los intentos por una nueva forma de hacer cine queda 

reducido por un pequeño grupo de personas interesadas en 
hacer algo por el cine en México. Por ello no existe esa 
influencia y repercusión de sociedad-cine y cine-sociedad: el 
llamado comercial lo único que tomo la sociedad fueron 
modas que llegaron del extranjero plasmadas en varias 
películas hecho que demuestra lo poco que interesaba por 
tomar nuevas temáticas y tendencias para que el cine 
realmente fuera nacional. 
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