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INTRODUCCION 

Se ha analizado el cine mexicano desde muchos puntos de vista, temas, 

actuacion, direccion, pero no se le ha dado mayor importancia o no se ha 

analizado en detalle cual ha sido la importancia de las mujeres en el cine 

mexicano. Este trabajo es una contribucion al estudio de la figura de la mujer. 

Hablare de la importancia de la mujer en el cine mexicano. Analizare la 

importancia de las actrices y los personajes femeninos que les toca actuar. 

Analizare el trabajo de Mimf Derba, Andrea Palma, Sara Garcf a, Dolores del 

Rf o, Marfa Felix e Isela Vega . Tambien incluyo tres entrevistas con las act rices 

Marr a Eugenia Llamas, Angelica Aragon y Blanca Guerra. Estas entrevistas se 

hacen con el fin de conocer el pensamiento de la actriz de diferentes epocas 

del cine. Marr a Eugenia Llamas pertenece a la epoca del cine de oro 

mexicano y Angelica Aragon y Blanca Guerra al cine actual. 

La mujer en el cine mexicano equivale al cincuenta por ciento del exito o 

el fracaso de cualquier cinta. Es decir, que en cada pelfcula donde haya 

ambos protagonistas (actor y actriz) cada uno tiene su lugar y no se le resta 

importancia. Las actrices del cine mexicano han tenido fama internacional y 

han llamado la atencion del cine americano, como es el caso de Marr a Felix, 

Dolores del Rf o o Silvia Pinal. Los papeles que han representado van 

cambiando segun cambia social y polfticamente el paf s. Los temas que se han 

tratado mas a menudo en el cine mexicano son la prostitucion, la 
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representaci6n de la mujer sumisa y la madre abnegada, la mujer engaiiada o 

las religiosas. La mujer ha evolucionado como actriz. En raros casos vemos 

a la mujer ser un individuo independiente y completo como persona. El papel 

femenino es siempre un poco debil de caracter. Por lo consiguiente la mujer 

siempre asume el papel de sumisa. En este trabajo tematico hablare de 

diferente aspectos de la mujer y sus necesidades. 

Entre 1932 y 1939, el cine sonoro incrementa su producci6n lo que 

permite que haya mas terreno para nuevas actrices. Algunas de estas actrices 

proceden del teatro, como Virginia Fabregas, Marfa Teresa Montoya, Marfa 

Conesa e lsabela Corona, pero una gran parte de ellas contaban con 

experiencia en Hollywood. En este grupo prestigiado se encuentran Lupe 

Velez, Sara Garcia, Celia Montalvan, Adela Sequeyro, Mimi Derba, Stella 

Inda y Delia Magana, entre otras. 

En el capftulo I, La mujer en el cine mexicano a principios de siglo se 

hace menci6n de las primeras actrices que ya forman parte de la historia del 

cine mexicano. Entre estas actrices se encuentran Mimi Derba y Andrea 

Palma. Mimi Derba se establece como la primera mujer directora y 

subsecuentemente como una de las primeras actrices de cine y teatro. A 

Andrea Palma le toca interpretar papeles de mujeres de la vida alegre. La 

magia de Andrea Palma logra cautivar a los directores de los aiios 20 y 30, de 

tal manera que su presencia en el cine es indispensable. Es indispensable 

porque ella representa el prototipo de la mujer marcada. 

El capftulo 11, La madre abnegada se habla de la tfpica madre mexicana. 

Sara Garcf a y Libertad Lamarque son las act rices con mayor fuerza 

interpretativa de estos personajes tan importantes en la cultura mexicana. 

Sara Garcf a mas conocida como la abuela del cine mexicano fue la actriz que 

logr6 cautivar a muchas generaciones con sus papeles de madre abnegada 



desde los anos 40. Libertad Lamarque, es la actriz argentina que en los anos 

50 logra compartir con Sara Garcf a el honor de la mad re sumisa y abnegada. 

Estas dos grandes actrices hicieron llorar a todo el publico mexicano en cada 

una de sus representaciones. 
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En el capftulo Ill, Leyendas encadenadas del cine mexicano, se discute 

la importancia y el valor de las dos mas grandes estrellas del cine mexicano de 

to dos los tiempos. Dolores del Rf o, quien empieza su carrera en Hollywood en 

los anos 20 y logra establecerse como la reina del melodrama tanto en Estados 

Unidos como Mexico. Marr a Felix, conocida como el rostro mas bello del cine 

mexicano y tambien como la leyenda viva del cine mexicano, cuya presencia 

en el cine crea arquetipos de belleza y estilos de actuaci6n. Sin duda alguna 

el cine mexicano no serf a igual sin el brillo de estas dos primerf simas actrices. 

El capftulo IV, se titula Rompiendo esquemas en el cine mexicano de los 

setenta con Isela Vega. En su carrera Isela Vega logra romper esquemas en el 

cine mexicano, tanto en lo moral como en lo social. Sus pelfculas hablan del 

rompimiento de los valores eticos y morales, el incesto, el sacrilegio, la 

sexualidad, el crimen y otros temas no recurrentes en el cine mexicano. Isela 

Vega es una actriz que estaba muy avanzada para su epoca. Sus ideas y 

convicciones son representativas de una sociedad en decadencia. 

En el capftulo V, se trata Danz6n, una pelfcula que retrata la vida de una 

mujer actual y poco vista en el cine mexicano. Es un analisis sobre la mujer no 

tradicional en el cine mexicano. Tai vez sea el ideal de toda mujer, el 

conocerse y explorarse a sf mis ma. Marfa Rojo logra una magnffica creaci6n 

de su personaje de Julia. 

En el capftulo VI, Entrevistas, se entrevistan a tres mujeres del cine 

mexicano que contribuyen al desarrollo de la mujer en cine como reflejo de la 

sociedad que les toca vivir. 



CAPITULO I 

LA MUJER EN EL CINE MEXICANO A PRINCIPIOS DE SIGLO 

Mimf Derba y Andrea Palma 

La cinematograffa mexicana en sus inicios pretendfa imitar al cine 

estadounidense y europeo. Un intento de crear estrellas femeninas o el 

llamado "Star System" es un claro ejemplo. En las comienzos del cine 

estadounidense, a finales del siglo diecinueve, en se barajan nombres coma el 

de Mary Pickford, Sarah Bernhardt, Lilian y Dorothy Gish, mientras en Mexico 

tardarfan varias decadas en consolidar estrellas de lujo1 . Durante las anos 20 

en Hollywood se manejaban figuras que quedarfan para siempre en la historia 

del cine. Este es el caso de Greta Garbo, Marlene Dietrich, Joan Crawford, 

Dolores Costello, Tallulah Bankhead y nuestra Dolores del Rfo. Durante el 

largo perf ado que abarca las afios 1916-1929, se buscaron las figuras 

femeninas id6neas para instaurar una peculiar forma de estrellato fflmico que 

estuviera de acorde con lo que existf a en el paf s. Sin embargo y para 

desgracia del cine, este perf ado en Mexico corresponds al perfodo de la 

Guerra Civil o Revoluci6n Mexicana, lo cual hace imposible que se establezca 

un cuadro femenino en el cine2 . Huba muchfsimos intentos de estrellismos y 

aparecieron nombres femeninos en todas las marquesinas. De todas las 

1 De La Vega, Eduardo. Las grandes actrices del cine mexicano. Arcalt, 7,59-74. 
2 Ibid., 59-74 
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act rices que intentaron brillar en el firmamento artf stico solo algunas lo 

lograron, entre ellas Mimf Derba. 
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Mimf Derba es una de las primeras actrices del cine mexicano. Su 

nombre completo es Marfa Herminia Perez de Leon. Nacida en el Distrito 

Federal el 1 O de julio entre 1888 y 1894. Su carrera la empieza en 1917 con la 

pelfcula La sonadora. Desde entonces, aparece en muchas pelfculas, entre 

ellas Santa (1931 ), Sor Juana Ines de la Cruz (1936), La mujer sin alma 

(1943), Flor Silvestre (1943), Salon Mexico (1948) y La malquerida (1949) por 

mencionar solo algunas. Aunque la mayor parte de su carrera fue ante las 

camaras, Mimf Derba es conocida coma la primer mujer directora en Mexico y 

quizas en Latinoamerica. En 1917 Mimf Derba organiz6 una de las primeras 

compafifas productoras mexicanas: Azteca Films. En 1917 produjo las cintas 

En defensa propia y Alma de sacrificios, ambas pelfculas con gran taquilla3 • 

Hay una historia que cuenta que Azteca Films fue una protecci6n para el 

General Pablo Gonzalez, un ministro del gabinete del Presidente Venustiano 

Carranza y amante de Mimf Derba en aquellos afios. El General Pablo 

Gonzalez fue acusado de ser la cabeza de una famosa banda de ladrones 

llamada La Banda del Autom6vil Gris, cuyos asaltos fueron muy famosos en la 

Ciudad de Mexico en 1915. Aquellos eventos inspiraron a la famosa mexicana 

para la cinta El autom6vil gris , de 1919. El misterio del origen del capital para 

producir las cintas de Derba nunca fue descubierto, pero es cierto que, 

despues del escandalo en el que se vio envuelto Gonzalez con la banda, 

cesaron las actividades en Azteca Films y la carrera de la primera mujer 

directora mexicana se acab64 • Derba continu6 actuando y tuvo una productiva 

carrera como actriz estelar en un gran numero de pelf cu las mexicanas 

3 Mas de cjen afios de cine mexicano. Ed. Maximiliano Maza. 2000. 
<http://www.mty.itesm.mx/dcic/carreras/lcc/cine_mex/estrellas/mimi_derba.html. 

4 Mora, Carl J. (1982) Mexican Cinema. (Los Angeles: University of California Press.), 21-22. 



famosas. Una de sus participaciones mas notorias fue en el papel de abuela 

amarga de Evita Munoz 11Chachita11 en la cinta Ustedes los ricos en 1947. 
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En esta cinta Mimf Derba interpreta a una mujer rica que quiere comprar 

el amor de su nieta a toda costa. Se impone ante todos para obtener su 

prop6sito. Amenaza a Pepe 11el toro 11 personaje interpretado magistralmente 

por Pedro Infante , con mandarlo a la ca.reel. Evita Munoz 11Chachita11 es la nieta 

de dona Charito (Mimf Derba) que por circunstancias del destino queda al 

cuidado de Pepe al morir su madre. Despues de todo el dano que le causa a 

la familia y del rechazo de su nieta, dona Charito se reconcilia con Pepe y su 

nieta, estos la aceptan y todo termina en armonfa. En esta cinta se puede 

apreciar el caracter fuerte e imponente de esta actriz. Se presenta como una 

mujer sin coraz6n con mucha amargura y decepci6n ante la vida. Su fuerza de 

interpretar este personaje la coloca como primera actriz. A pesar de que la 

cinta es de principios de los anos cuarenta, la mujer se imponf a ante el 

hombre. Cabe mencionar que la diferencia de posici6n econ6mica entre dona 

Charito y Pepe es muy importante. Dona Charito es de posici6n acomodada 

(donde el dinero juega un papel importante) y logra todos sus prop6sitos 

excepto comprar el amor de su nieta. 

Otra actriz importante del cine en Mexico es sin duda alguna Lupita 

Tovar. Lupita Tovar protagoniz6 la primera cinta sonora mexicana, Santa de 

1932, basada en la novela de Federico Gamboa. Lleg6 a Hollywood donde 

fue protagonista de muchas cintas en espanol, incluyendo la cinta Dracula para 

Universal Pictures. Tambien hizo La voluntad de/ muerto, del famoso productor 

Paul Kohner. Su paso por el cine fue muy importante, puesto que fue la 

primera mujer que le dio voz a un personaje en la pantalla grande del cine 

mexicano. Lupita Tovar fue la pionera de la dicci6n en el septimo arte 

mexicano. Ella fue la primera actriz que logr6 llevar su voz a la pantalla 
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grande. Se le recuerda como la mujer que con su voz melosa hizo vibrar a los 

expectadores de los anos treinta en Mexico. Otras actrices del cine mudo son 

Elena Sanchez Valenzuela, Emma Padilla y Adela Sequeyro. 

Otra actriz de renombre internacional es Andrea Palma cuyo verdadero 

nombre es Guadalupe Bracho. Andrea Palma es la protagonista predilecta de 

los directores de papeles de mujer fatal de los anos 30. Nacida en Durango en 

1906, es hermana de Julio Bracho, famoso cineasta mexicano y prima de 

Dolores del Rfo y Ramon Novarro. Andrea Palma hizo su primera pelfcula en 

1933, La mujer def puerto, de Arcady Boytler, basada en una novela de Guy de 

Maupassant, en la cual protagonizo el papel de una mujer de la vida alegre5 . 

En esta cinta Rosario (Andrea Palma), una muchacha humilde que vive 

con su padre, co mete el error de entregarse a su novio en un df a de cam po. 

De inmediato, su padre enferma y ella empieza su calvario. Un viejo trata de 

forzarla y su enamorado, quien ha tenido tiempo de traicionarla con otra, arroja 

al padre por las escaleras cuando le reclama lo que ha hecho con su hija. Al 

descubrir que las medicinas fiadas no sirven para resucitar a su padre, el 

mundo normal de Rosario se derrumba. Las vecinas la senalan y la repudian. 

Los funerales del padre se efectuan entre la explosion anfmica del carnaval. 

Rosario termina en un cabaretucho tropical; se transforma en una mujer 

distinta. En ese lugar donde se le proporciona diversion a los marineros que 

van de paso, es una especie de estrella intocable, la prostituta reina que 

aguarda a un hombre a su altura erotica. Sin saberlo espera a Alberto 

(Domingo Soler), un fornido marinero de cabello rizado que arriba alegremente 

en un barco argentino y se dirige al cabaret donde trabaja Rosario. En el 

cabaret se encuentra con viejas amistades a las que saluda efusivamente y 

5 Mas de cien anos de cine mexicano. Ed. Max1miliano Maza. 2000. 
http://www.mty.itesm.mx/dcic/carreras/lccc/cine_mex/estrellas/andrea_palma.html 
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con las que comparte una copa de licor. De repente Rosario desciende 

imperialmente las escaleras y logra captar la atenci6n de cada uno de los 

clientes del burdel. La presencia de Rosario excluye a las demas prostitutas 

vulgares y transforma el ambiente, dandole un aire de irrealidad. Nadie tiene 

la osadfa de acercarsele, solamente un borrachfn que intenta molestarla. En 

su afan de conquistarla, Alberto defiende a Rosario y ella lo invita a que pase a 

su cuarto. Al alba, satisfechos, sin energf a por una inmejorable noche de 

placer, Alberto y Rosario intercambian dramaticamente confidencias. Cuando 

se narran sus vidas errantes descubren que son hermanos. Aterrorizada, 

Rosario escapa por los muelles desiertos y se arroja al mar. Alberto la 

persigue inutilmente. 

En esta cinta Andrea Palma personifica a la mujer que, como salida o 

escape a sus problemas, decide escoger la vida mundana y refugiarse en un 

burdel sin saber que sus problemas se acrecentarfan mucho mas de lo 

esperado. El suicidio por el incesto tal vez sea lo mas esperado por el publico, 

ya que la cultura no lo perdona. La familia no perdona el incesto porque va en 

contra de los valores de la familia mexicana. El incesto va en contra del 

catolicismo que es representativo de la cultura mexicana. En una sociedad 

donde la iglesia es vista como maxima autoridad, y donde la familia es una de 

las instituciones mas importantes, el incesto no tiene cabida. 

En la pelf cul a A venturera vemos a una Andrea Palma totalmente 

diferente. Esta cinta comienza con un armonioso cuadro familiar en 

Chihuahua. Elena (Ninon Sevilla), una joven vivaracha y cariiiosa que vive 

con su madre (Maruja Griffel) y su padre, almuerza antes de irse a su clase de 

baile. De repente todo cambia cuando ese df a regresa temprano a casa, y al 

entrar al cuarto de su madre la sorprende en los brazos de un amigo de la 

familia, besandolo. La chica sale despavorida a la calle. A su regreso oye un 



9 

tiro de pistola en la biblioteca y se da cuenta de que su padre se ha suicidado. 

En la mano del padre hay una ultima nota de su madre que sirve de despedida, 

diciendo que se va con el hombre al que siempre ha querido. Despues del luto 

Elena opta por vender la casa e irse a vivir a Juarez donde intenta trabajar 

como mecanografa, dependienta y mesera. Siempre hay un patron libinidoso 

que trata de abusar de ella. Al no acceder a los caprichos de los jefes pierde el 

trabajo. Elena, hambrienta y sin empleo, se cruza en una calle con Lucio "el 

guapo" (Tito Junco), un viejo amigo, alto y corpulento. Van a celebrar el 

encuentro a un cabaret de f nfima categorf a, allf Elena se embriaga con el 

champana que pide su companero. Por una reja elevada, desde la que 

domina todo el antro, vigila Rosaura (Andrea Palma), la regentadora del lugar, 

con una sonrisa de satisfacci6n. Lucio trabaja con ella en calidad de tratante de 

blancas. Con el pretexto de conseguirle un puesto como secretaria ahf mismo, 

Lucio sube por una escalera privada a Elena, que se cae de borracha. En la 

oficina de Rosaura se habla del rol que asumira Elena y se la envfa a 

descansar a un c6modo aposento. Lucio exige paga doble, porque la novicia 

sabe bailar bien. A Elena se le ofrece generosamente un te y la camara 

retrocede dejando ver el cuerpo de la mujer narcotizada sobre una cama 

mientras entra a la habitaci6n su primer cliente. Al dfa siguiente Elena se 

presenta ante Rosaura con el vestido roto y sucio de la noche anterior. 

Rosaura le explica, desp6ticamente, su nueva situaci6n. Le dice que el que 

entra a ese negocio nunca mas vuelve a salir. Elena acepta su posici6n 

despues de que la mano derecha de Rosaura, "el Rengo" (Miguel Inclan) le 

marca el rostro con una navaja. Despues de un tiempo, Elena triunfa en el 

cabaret como bailarina. En su transformaci6n tambien se vuelve caprichosa y 

peleonera. En un arranque de ira Elena golpea al ex-amante de su madre, 

quien se encuentra ebrio. El Rengo intenta sacarla de los cabellos, pero Lucio 
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interviene y la defiende y se lleva a Elena de allf. El tiempo transcurre y Elena 

se va a la capital con Lucio. Al poco tiempo encarcelan a Lucio y Elena se 

dedica a bailar en otro club nocturno. En el bar conoce a Mario (Ruben Rojo) al 

que acepta como esposo. Mario lleva a Elena a Guadalajara para que 

conozca a su madre. La casualidad es muy grande ya que la madre resulta ser 

Rosaura, quien lleva una doble vida. Ahora Elena es la que tiene la sarten por 

el mango y chantajea a Rosaura y la hace sufrir. Rosaura regresa a Ciudad 

Juarez. Elena lo hace tambien pues su madre agoniza en un hospital. Ya en 

Juarez Elena debuta en otro cabaret. La noticia de su debut llega a ofdos de 

Mario, quien hace reservaciones para ir a verla. Despues del debut, Mario 

logra colarse en el camerino de Elena y le reprocha su engano. Elena muy 

astutamente lo lleva al cabaret de Rosaura y le dice, 11allf la tienes, todo Juarez 

la conoce, pero solo tu y yo sabemos quien es 11 • Y lo deja con su mad re. Al 

final Mario perdona a Elena y se quedan juntos. 

En Aventurera Andrea Palma logra transmitir toda ese misterio que 

proyectaba. Su estilo uni co de soberbia y de hipocresf a estallan al maxi mo en 

el duelo de actuaci6n que sostiene con Ninon Sevilla. Andrea Palma como 

actriz es una vampiresa magnffica, la mujer fatal por excelencia. Con voz 

grave, ademanes despectivos, gesto adusto, ojos adormilados, cigarrillo 

colgando de los labios, mirada perfida, mejillas hundidas y siempre cubierta de 

encajes negros. Una mujer que no es muy bella pero que tiene un estilo muy 

singular. Su porte es muy parecido al de Marlene Dietrich6 • Su manera de 

mirar, que fulmina, y su larga y espigada figura logran siempre representar el 

6 Actriz alemana que lleg6 a Hollywood a finales de los afios 20 y que logr6 consolidarse como 
una de las mujeres mas bellas y audaces de todos los tiempos en el cine norteamericano. Entre 
sus pelfculas estan Morocco, The Devil is a Woman, Just a Gigolo, Shangai Express y Blue Angel. 
(Cakwell, J & Smith, J. (1978) The World Encyclopedia Of The Film). 



personaje a la perfecci6n. Ella es sin duda el prototipo de la prostituta en el 

cine mexicano. 

1 1 

Hay un sinnumero de pelf cu las don de la protagonista es una prostituta. 

lsabela Corona trascendi6 como actriz al ser una de las mejores interpretes de 

personajes agobiados por el destino fatal, tema predilecto durante el perfodo 

de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo La casa de/ rencor, 1941, de 

Gilberto Martf nez Solares; El angel negro, 1942, de Juan Bustillo Oro; Ave sin 

nido, 1943, de Chano Urueta; La culpable, 1944, de Jose Dfaz Morales; La 

mujer legftima, 1945 de Juan Jose Ortega son algunas de las pelfculas, donde 

se acentua este tipo de personajes7 • 

Si partimos de la base que el cine refleja la sociedad en la que vivimos 

cabe la pregunta, lPOr qua existen este tipo de pelfculas con protagonistas que 

son prostitutas vf ctimas? La respuesta tal vez serf a que al vivir en una 

sociedad donde el prostfbulo es una instituci6n creada al margen de una 

cultura oficial, los personajes que habitan este mundo son de gran interes para 

el publico. Habrf a que agregar que la mujer estaba muy limitada debido a las 

condiciones sociales. Es decir, que la mujer no tenfa opciones o se casaba o 

se metf a de monja, no habf a trabajos decentes que ofrecieran buena paga. 

Trabajar en un prostfbulo era, aunque denigrante, satisfactorio 

econ6micamente. Existi6 en Mexico el caso de Las poquianchis8 , donde tres 

hermanas regentaban tres diferentes prostfbulos que se surtfan de ninas 

inocentes que venfan del campo ode provincia para venderle placer al mejor 

postor. Sus padres las mandaban con estas distinguidas senoras en busca de 

7 Actriz legendaria del cine mexicano que hace su entrada al cine a finales de las aiios 30. Es 
toda una instituci6n en el cine mexicano. Entre sus pelfculas datan Trotacalles, La noche de las 
mayas, y Los c6ndores no se entierran todos las dfas. (De La Vega, ibid., 63) 
8 Apodo de las hermanas Delfina, Marfa y Eva Gonzalez Valenzuela; ellas regentaban tres 
prostfbulos a finales de las aiios 60 donde reclutan a niiias entre 1 0 y 17 aiios. (De La Vega, 
ibid., 63) 
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un trabajo honrado, sin saber que jamas las volverfan a ver. La ignorancia y 

las condiciones econ6micas marcaban el destino de estas j6venes campesinas 

cuyo fin eran las enfermedades venereas y completa entrega al alcohol o a las 

drogas. 



CAPITULO II 

LA MADRE ABNEGADA 

Sara Garcia y Libertad Lamarque 

Segun Paz la mujer para los mexicanos es un ente pasivo y sumiso, un 

ser oscuro, secreto que debe dominarse, violarse, 'rajarse' porque amenaza 

con su vulnerabilidad de ser macho. 

la mujer es un ser oscuro, secreto y pasivo. No se le atribuyen malos 
instintos: se pretende que ni siquiera los tiene. Mejor dicho, no son 
suyos sino de la especie; la mujer encarna la voluntad de la vida, que es 
por esencia impersonal, y en este hecho radica su imposibilidad de 
tener una vida personal9. 

A traves de los anos en el cine mexicano se han representado un sinff n 

de personajes femeninos que muestran a la mujer como vfctima y ser pasivo, lo 

que confirma las ideas expresadas por Paz Estos personajes son prostitutas, 

damas j6venes, novicias; aunque hay tambien ciertos personajes fuertes como 

las revolucionarias y las prostitutas dominantes que regentan los prostfbulos o 

que se hacen famosas como prostitutas pero que nunca pueden salir de ese 

mundo marginal. 

Un caso muy diferente es el caso de la mujer como madre, el cual es el 

personaje social mas reverenciado en Mexico, es toda una instituci6n. En el 

cine este personaje ha sido representado por Sara Garcf a, quien fue mad re y 

9 Paz, Octavio. (1993). El laberinto de la soledad. Postdata y Vuelta al laberinto de la soledad. (Mexico: 
Fondo de Cultura Econ6mica), 41. 
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abuela del cine mexicano, pionera de la industria cinematografica mexicana y 

mentora de sus mas grandes estrellas desde la apertura del cine de oro en 

Mexico. Sara Garcfa se convirtio en un poderoso sfmbolo en la cultura popular 

de Mexico debido a que sus papeles reflejaban temas con los cuales su 

publico podfa relacionarse. Hizo su debut como actriz en la pantalla grande, y 

su actividad cinematografica alcanzo un record inigualable. Hizo mas de cien 

pelfculas, obras de teatro, radio, fotonovela y television. En Mexico alterno con 

los mejores comicos de la industria fflmica, entre ellos don Joaqufn Pardave, 

Cantinflas, Mantequilla y Tin Tan 10 . 

Sara Garcf a domino todos los generos y encarno a todas las mad res. 

Fue la madre abnegada y sufrida, la madre castrante y cruel, la martir y la que 

termina por descubrir que tiene una vida que rescatar de la prision de los 

valores tradicionales. 

Hubo muchas actrices que recrearon el personaje de la madre 

abnegada, defendido por esta postura conservadora. Aparte de dona Sara 

Garcfa lo hicieron Mimf Derba, Matilde Palau, Aurora Walker, Charita 

Granados, Prudencia Griffel, Eugenia Galindo, y despues Marga Lopez, 

Amparo Rivelles y Libertad Lamarque. Aunque solo Libertad Lamarque se 

podrfa equiparar al tan bien establecido puesto que tenf a dona Sara Garcfa. 

La mad re como personaje central ya habf a aparecido en el cine mexicano 

durante la etapa silente con la cinta Corazon de madre, en 1926. Dos aiios 

despues la directora Candida Beltran Rendon llevo a la pantalla El secreto de 

la abuela. Jose Bohr le rindio culto a la figura materna en Tu hijo, de 1934, y 

un aiio despues Juan Orol filmo su clasico melodrama Madre querida, con 

tanto exito que propicio numerosas imitaciones, como Los desheredados, de 

10 Muiioz, Fernando. (1998). Sara Garcfa. (Mexico, D.F.:Editorial Clfo.),8. 



Guillermo Barqueriza, Mater Nostra de Gabriel Soria, Madres de/ mundo de 

Rolando Aguilar, y Honraras a tus padres, del mismo Orol. 
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En 1934 lleg6 de Espana una obra de Luis Vargas para la companfa de 

las hermanas Blanch. La obra se titulaba Mi abuelita la pobre, y el empresario 

de la companfa empez6 a buscar a una actriz que pudiera desempenar el 

pap el de una anciana. A la Garcf a le gusto tanto el papel que fue a solicitarlo y 

por supuesto por su juventud, el empresario no la consider6. En su 

desesperaci6n por obtener este personaje ella tuvo la osadfa de sacarse los 

dientes uno de sus gestos mas atrevidos de toda su carrera11 • Era tanto el reto 

de encarnar este personaje que termin6 haciendolo suyo. Esa audacia 

demostr6 los lfmites a que Sara Garcfa era capaz de llegar para darle vida a un 

personaje. Al poco tiempo se rap6 para darle vida a Josefa Ortiz de 

Domfnguez12 . 

Al comienzo de la decada de los cuarenta, Sara Garcf a estaba 

trabajando con los cineastas mas prestigiados de la naciente industria y se 

perfilaba como la gran actriz de caracter de Mexico, cuando Bustillo de Oro le 

dio el papel de la madre en el melodrama Cuando Jos hijos se van. En esta 

cinta comparti6 papeles con el gran actor Fernando Soler y con Joaqufn 

Pardave. De esta cinta Sara Garcfa decfa, "es una pelfcula inmortal, dfgase lo 

que se diga en su contra. Se acabara el cine y seguira existiendo Cuando Jos 

hijos se van, porque en todos los hogares los hijos se van, o se van de monjes 

y monjas, o se escapan con el novio, o se van a trabajar al extranjero, o se 

casan o lo que tu quieras. El publico acude a verla, y al que se le han ido los 

hijos, lo siente, lo llora. Al que todavf a no se le han ido lo pre para. Por todo 

esto, Cuando Jos hijos se van es una pelf cu la clasica" 13 • 

11 Munoz, ibid., 36. 
12 La corregidora de Queretaro quien ayud6 a Miguel Hidalgo y Costilla durante la lndependencia de Mexico. 
(Garcfa Pelayo y Gross, Ramon. Pegueflo Larousse llustrado. (Taller Litoarte, Mexico D.F. 1986), 1481. 
13 Mora, ibid., 40. 
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Muches dicen que su gran actuacion en la pelfcula de Bustillo de Oro 

obedecio en parte a la reciente muerte de su hija Fernanda quien murio en 

octubre de 1940. En esta cinta dona Sara Garcf a se consagro como la mad re 

simbolica del cine mexicano. En Cuando Jo hijos se van logro personificar a 

las madras mexicanas de esa epoca, y se gano la aceptacion y un lugar en la 

sensibilidad del pueblo mexicano. Era una madre capaz de hacerlo todo por 

sus hijos, sacrificar hasta su vida por sus hijos. Sara Garcf a abarcaba todos 

esos matices que solo una madre puede alcanzar, desde pegarle a su nieto 

hasta acariciar a su esposo enfermo en su I echo de muerte. Sara Garcf a 

estaba siempre dispuesta a darle vida a los mas diff ciles de los personajes. 

Era una mujer de intachable conducta en el personaje que le tocara 

representar. La persona de Sara Garcfa se identificaba con la de la actriz y 

llego a simbolizar para el publico con sus papeles a la madre mexicana. 

Pero no solo en su papel de madre la admiraba el publico popular 

mexicano, sino tambien en el de abuela, papel que encarna en Los tres Garcia. 

Es la abuela del mas grande f dolo mexicano de todos los tiempos, Pedro 

Infante. En dicha pelfcula tambien actuan Victor Manuel Mendoza y Abel 

Salazar. Sara Garcfa representa a la mujer fuerte pero a la vez tierna y 

querendona. Su manera de ser tal vez se justifique por la ausencia de una 

figura paterna. Sin embargo el caracter fuerte no la hace perder su 

sensibilidad. Hay crfticos que definen su personaje de manera diferente, como 

es el caso de Jorge Ayala Blanco, en La aventura del cine mexicano. Las dos 

mujeres del filme se definen a partir de la figura del macho. La anciana (Sara 

Garcf a) representa la imposibilidad femenina de llegar a ser un verdadero 

macho. Siempre ataviada de negro desde el cuello hasta los talones, sin 

dientes, con gafas redondas, el blanco cabello recogido y un perpetuo puro en 



la boca14 . Sara Garcfa creo un personaje muy picaresco. Este personaje 

brilla con luz propia en su repertorio cinematografico. 

En este genero tenemos tambien a otras grandes del cine mexicano, 

como Matilde Palaou, Aurora Walker, Eugenia Galindo, Charito Granados, 

Prudencia Griffel, Marga Lopez, Amparo Rivelles y Libertad Lamarque. Esta 

ultima actriz, probablemente es la que mas se le acerca al rol de la figura 

maternal de Sara Garcf a. Libertad Lamarque compartio con Sara Garcf a el 

lugar de madre unica en la pantalla del cine nacional mexicano. 

17 

Libertad Lamarque llego a Mexico a mediados de los af\os cuarenta 

para formar parte de una produccion de Luis Buf\uel. Ella jamas penso que 

Mexico le abrirf a sus puertas al ser exiliada de Argentina por Juan Domingo 

Peron. En Mexico su carrera se extendio mas de un cuarto de siglo. En la cinta 

Gran Casino, originalmente titulada "En el viejo Tampico," ~ibertad Lamarque 

alterno con Jorge Negrete. Esta fue quizas la primera produccion de Luis 

Buf\uel en Mexico. Para muchos fue un rotundo fracaso, pero logro cimentar 

las carreras de dos maximas figuras del cine nacional mexicano15 . Esta 

pelfcula fue el antecedente para que cuatro decenas de pelfculas mexicanas la 

presentaran como la novia de America. Del prototipo de la madre abnegada 

paso al estereotipo de la madre abnegada. Algo sucedio en el proceso porque 

al publico le gusto, la acepto, la idolatro y fue reina de este genero, sobre 

pasando a sus colegas Marga Lopez y Charito Granados, casualmente 

argentinas16 . Estas dos ultimas actrices tambien fueron excelentes para el 

movimiento de los lagrimales. 

14 Ayala Blanco, Jorge. (1985). La aventura del cine mexicano (1931-1967). (Mexico, D.F .. : Editorial 
Posada), 80. 
15 Laviada D. B., Laura. (1985). Libertad Lamarque: La novia de America.~. 190. (Mexico: Editorial 

Eres S.A. de C.V.), 32. 
16 Laviada, ibid., 44. 
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En 1947 filmo la pelfcula Soledad, dirigida por Miguel Zacarfas, y la cinta 

capturo a la mayorf a del publico femenino. El nombre del tftulo del filme, asf 

como del personaje central, se convirtio en sinonimo de madre abnegada, 

esposa relegada y humillada. En Mexico, la actriz fue algo mas que la 

bondadosa senora, vfctima de los agravios del destine, que infunde coraje y 

valor a sus semejantes visto desde sus innumerables pelfculas. Existen 

algunos mementos que se destacan en su carrera cinematografica, como 

sucede en La mujer sin /a.grimas. En dicha cinta Lamarque, en el papel de 

Consuelo tiene que lidiar con una hermana malevola, Marga Lopez (Beatriz) y 

por la que tiene que sacrificar su vida. Consuelo (Lamarque), a punto de 

casarse decide no hacerlo porque descubre que su hermana Beatriz se habf a 

enredado con Carlos, su prometido. De ahf toma una actitud severa y agria 

para hacer creer al publico que ella es la villana de la cinta. Esa actitud que se 

explica a lo largo de la pelfcula, hasta que se descubre la verdad y se puede 

demostrar que su proposito era fastidiar a su hermana y obtener a toda costa lo 

que ella querf a. Al final de la cinta Beatriz se desenmascara y Consuelo 

queda libre de toda culpa, demostrando que sus malas acciones eran solo por 

proteger a su sobrina, la cual nacio del romance fugaz que Beatriz sostuviera 

con Carlos, el que fuera su prometido. 

Libertad Lamarque a lo largo de su carrera interpreto un sinnumero de 

pelfculas y cada una resalta su potencial actoral y su experiencia. Es una de 

las joyas del cine mexicano que aun vive y que sigue cosechando exitos. Su 

ultimo trabajo lo desempeiio en television en Mexico en 1998. Libertad 

Lamarque o La novia de America como se le conoce, es sin lugar a duda reina 

del melodrama. 



CAPITULO Ill 

LEVENDAS ENCADENADAS DEL CINE MEXICANO 

Marra Felix y Dolores del Rro 

En las epocas mas antiguas y en las tierras mas remotas siempre han 

surgido personajes magicos los cuales dejan una huella indeleble en el 

corazon del pueblo. Dos de estos personajes que han dejado huella son sin 

duda alguna los mitos mas grandes de todos los tiempos del cine nacional 

mexicano, Dolores del Rf o y Marfa Felix. Una aristocrata, educada, fina, bell a y 

versa.ti!. La otra rudimentaria, salvaje, hermosa, apasionada y hombruna. En 

este capftulo se habla de la influencia de estas dos estrellas y del cambio que 

sus distintas personalidades produjeron en el cine mexicano. 

Dolores As(msolo Lopez Negrete nacio en Durango, Durango, Mexico, 

el 3 de agosto de 1905. A muy temprana edad fue llevada a la ciudad de 

Mexico huyendo de las fuerzas brutas de Pancho Villa . Su padre fue un 

hombre prominente, director en ese entonces del Banco de Durango. Al 

estallar la guerra en 1910 busco asilo en los Estados Unidos, mientras que su 

familia, Dolores y su madre se fueron a la Ciudad de Mexico. No fue hasta 

despues de dos anos que se reunio con su familia en la Ciudad de Mexico. 

Dolores fue educada en los mejores colegios de Mexico. Estudio en el colegio 

de San Jose, el cual estaba a cargo de monjas francesas. A la edad de siete 

anos estudio baile con Felipa Lopez, lo cual la encamino a convertirse en toda 

una candidata para debutar en sociedad. Siendo todavf a una alumna del 
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colegio San Jose fue presentada en sociedad y a la edad de 15 anos contrajo 

nupcias con Jaime Martf nez del Rf o, del cual adopto su nombre artf stico, 

Dolores del Rf o. Jaime tuvo una gran influencia en el desarrollo de Dolores, el 

fue quien la introdujo al mundo de la musica y el arte para cultivar su vida 

intelectual y espirtiual17 . 

Dolores del Rfo se inicia en el mundo del cine por pura casualidad. Un 

df a, Jaime y Dolores fueron invitados a una recepcion que Adolfo Maugard les 

ofrecio a los recien casados en ese entonces, el director Edwin Carewe y Mary 

Aikin y los actores Bert Lytell y Claire Windsor. Ellos vinieron especialmente de 

Hollywood para pasar su luna de miel en Mexico. Al conocer a Dolores, 

Carewe quedo impactado con su belleza y la invito a participar en una pelf cula. 

Dolores entonces no dominaba el ingles y fue por medio de su esposo Jaime 

como logro comunicarse con el director Carewe18 . De acuerdo a la tradicion 

mexicana, para tomar cualquier decision que pudiera afectar moral y 

emocionalmente a la familia se debf a de consultar con ella. Las dos familias, 

Martfnez del Rf o y Asunsolo Lopez Negrete, se opusieron rotundamente a la 

absurda idea de Dolores, sin embargo esta rompe con la norma de las 

sociedad y decide emigrar a los Estados Unidos. Dolores acepto el reto de 

dejar su patria, sus tradiciones, sus amigos y a su familia por un mundo 

sofisticado lleno de glamour. 

La otra gran leyenda es Marfa de los Angeles Felix Guerena, mas 

conocida como Marfa Felix. Marfa nacio el 8 de abril de 1914, a las once de la 

manana en la ciudad de Alamos, Sonora, Mexico19 . Marfa nace en epoca 

calurosa, cuando el desierto sonorense se llena de vientos quemantes, y como 

ella lo dice, "Yo nacf en Alamos, bajo un sol de fuego. Nada me puede 

17 Ram6n, David. (1997). Dolores del Rfo: Un cuento de hadas. (Mexico: Editorial Clfo), 10. 
18 Ram6n, ibid., 15-16. 
19 Taibo, Paco Ignacio. (1991 ). La Dona. (Mexico: Editorial Planeta), 11. 
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quemar"20. Despues de ser bautizada a los pocos dfas de nacida, la familia 

Felix decide abandonar Alamos y se traslada a la ciudad de Guadalajara. 

Parece que sus padres buscaban un mundo mas amplio para sus hijos. Marfa 

crece en Guadalajara y llega a ser Reina del Carnaval. Poco despues se casa 

con Enrique Alvarez, que por entonces era un vendedor de productos de 

maquillaje, hijo de familia acomodada. El 6 de abril de 1934 nace el primer y 

(mico hijo: Enrique Alvarez Felix. Cuando el niiio era aun muy pequeiio, Marfa 

abandona a su marido, al niiio y a Guadalajara para irse en busca de fortuna. 

Al poco tiempo conoce a Fernando Palacios, quien la invita a participar en el 

cine mexicano. 

En 1942 firma su primer contrato para interpretar una pelfcula. Su 

primera pelf cul a lleva por nombre El pefi6n de las animas, en ella comparti6 

creditos con el charro cantor Jorge Negrete, qui en a nos despues serf a su 

esposo . En su primera pelfcula a Marfa le toca encarnar a una mujer 

indomable y como ella misma lo dice, su personaje le sali6 tan bien porque en 

la vida real ella tenfa diferencias con el actor principal. Marfa recuerda, "Jorge 

y yo nos encontramos frente a frente y lo primero que me dijo, fue "hablando a 

lo macho, no pienso servir de escal6n a muchachas inexpertas que quieren 

hacer carrera en el cine a mi amparo." Senor Negrete, replique, hablando a lo 

hembra, admito que es muy bueno como cantante, pero como actor, es 

malfsimo. Jorge me mir6 con furia, dio media vuelta y se march6 sin pronunciar 

una palabra mas". Asf empieza la riiia entre Marfa y Jorge que diez aiios 

despues termina en matrimonio21 . 

Dolores y Marfa deb utan casi a la par y empiezan la Hamada epoca de 

oro del cine mexicano, que es cuando la situaci6n de guerra hace que el cine 

20 Clfo. (1993). Marfa Felix: Todas mis guerras I-IV. (Mexico: Editorial Clfo), 10. 

21 Taibo, ibid., 18-19. 
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mexicano sea muy favorecido por el simple hecho de que era el (mico de habla 

castellana (el argentino, que empezaba a florecer, no era muy difundido) que 

tenfa industria dentro de los pafses aliados. Mexico al apoyar a Estados 

Unidos, recibe ayuda econ6mica y tecnica y pelfcula nueva que realizaran era 

muy importante en tiempos de guerra. Entonces el cine mexicano vive una 

euforia de la cual salen los directores mas famosos de esa epoca: Emilio 

"Indio" Fernandez, Ismael Rodrfguez, Alejandro Galindo y Julio Bracho, yes 

cuando se consolidan las superestrellas: Mario Moreno "Cantinflas", Los 

hermanos Soler, Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendariz, Arturo de 

Cordova, Andrea Palma, Sara Garcf a, Dolores del Rf o, Marfa Felix. A principios 

de los anos cuarenta, estos artistas brillaron y se situaron como estrellas en el 

gusto del publico. Despues de la segunda guerra mundial, a mediados de 

1945, cuando el sistema en Mexico decae, y el mercado se divide y el cine 

mexicano ha sido visto por el publico, estas estrellas ya habf an cimentado su 

popularidad de tal modo que la situaci6n del cine no tuvo importancia alguna 

para su desarrollo profesional. 

De una manera u otra, la mujer en el cine latinoamericano estuvo 

siempre ligada a la violencia sexual: tanto en su papel de madre, d6cil y 

desgraciada, como en el de herof na seducida y tragica o en el de cabaretera, 

cuya unica defensa son sus canciones y sus bailes. Marfa Felix surge en esa 

epoca de los cuarenta, uno de los perf odos hist6ricos mas confusos de 

America Latina. Con ella se produce una metamorfosis, aparece el personaje 

de la mujer que no pide perd6n, la mujer que no se humilla, que con solo alzar 

la ceja arranca todo a la sociedad machista y paternalista por excelencia. En 

un continente succionado por dictaduras, en que la mujer parecf a condenada 

solo al valor de su cuerpo, surge esta guerrillera, la generala, la soldadera que 

decide con el hombre mano a mano en el campo de batalla, que participa no 



solo en la autonomf a y la creacion de sf misma, sino tambien en la evidencia 

de una voluntad que puede tocar el amor, la filosoff a y la guerra. 
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Marfa Felix produjo un cambio en el cine que perduro por tres decadas. 

Marfa se convierte ella misma en su personaje. Ella misma se inventa. 

Cuando Marfa llega al cine mexicano pa rec fa como si el panorama fuera el 

mas adecuado para que una mujer de su tipo hiciera una aparicion 

sensacional. Las figuras mas populares estaban encasilladas muy lejos de la 

presencia y el significado que Marfa llegarf a a ten er. En ese entonces las 

estrellas que Mexico tenfa eran pocas; estaba lsabela Corona, que era 

considerada la gran actriz, a Gloria Marfn se le clasificaba como la belleza 

mexicana, Marfa Elena Marques era la juventud ingenua e inexperta, y Andrea 

Palma era ese misterio que los productores no acababan de descifrar22 . En 

este cuadro femenino faltaba la mujer que negara la servidumbre tradicional y 

folklorica de la hembra de Mexico, faltaba la belleza agresiva, la accion sin 

prejuicios. El cine no solo la hizo famosa, sino tambien le dio dinero, vigor, 

clase, altivez y personalidad. 

Marfa Felix pasa por el cine aprendiendo de sus personajes y 

fingiendose ella misma un personaje mas, hasta el punto de que realidad y 

ficcion se mezclan y se amasan; sabre todo porque los productores y los 

guionistas entran en el ju ego y hacen un cine para Marfa Felix. 

Marfa se sabe unica y se lo cree. Curioso es el caso en el que la 

realidad se va ajustando al proyecto y la mentira se hace primero leyenda y 

luego realidad. Las pelf cu las de Marfa Felix la mienten o la exageran, la 

falsean y la hacen ridfcula en ocasiones, pero cada paso de la estrella es un 

paso hacia adelante, superando a la mala pelf cul a, dejando a un lado al cine 

para modelar su propia mitologfa. Marfa, a cambio a toda su fama y leyenda, le 

22 Taibo, ibid., 14. 
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da publico y ganancias a sus productores y directores, aunque el guion no 

valga la pena; con solo saber que el elenco lo encabeza ella el exito es seguro. 

Paso este fenomeno con sus pelfculas La be/la Otero de Richard Pottier, 

French-Can Can de Jean Renoir, Los heroes estan fatigados de Yves Ciampi, 

Enamorada de Emilio Fernandez, Tizoc de Ismael Rodrf guez y Los ambiciosos 

de Luis Bunuel. Todas estas cintas tienen buenos guiones pero no son 

excelentes. La fotograffa, la actuacion y la direccion son buenas pero las 

pelf culas pegan y dan billete por el simple hecho de ser encabezadas por La 

Dona Marfa Felix. En La be/la Otero, Marfa protagonizo la vida de Carolina 

Otero quien habf a sido una celebre vedette a principios de siglo y por la que 

algunos hombres llegaron a suicidarse23 . Cuenta Marfa, "La bell a Otero aun 

vivfa cuando hice la pelfcula. Estando en el festival de Cannes tuve la suerte 

de que me invitaran a conocerla. Vivf a muy pobremente en Niza despues de 

haber dilapidado sus ahorros en el casino de la ciudad, que le pasaba una 

pension por misericordia. El gran sol de lujuria se habf a convertido en una 

anciana triste y achacosa. Tu eres mas bdnita de lo que yo era, -pero a tu edad 

ya se habf an matado por mf dos banqueros y un conde1124 • 

Creo que Marfa Felix siempre vive enamorada de sf misma y de su 

autodefinicion. En una entrevista que le hacen en Todo Mexico I le preguntan, 

Usted lque cree representar? "A la mexicana triunfadora que nose deja. Yo 

no soy una dejada. Nunca lo fui. Desde pequena, mi madre nos enseno a 

defendernos. Somos doce hermanos. Eran once en contra mfa. Yo siempre 

tuve una espada invisible1125 • Marfa Felix transmite toda su energf a, todo su 

caracter, su manera de pensar y de vivir en cada interpretacion que hace y lo 

hace tan bien que ella misma se lo cree, a veces hasta es redundante. Varios 

23 Ibid, 356-370. 
24 Clfo, ibid., 37. 
25 Poniatowska, Elena. (1993). Todo Mexico I. (Mexico: Editorial Diana), 159. 
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escritores han querido escribir su biog raff a y parece que ninguno ha logrado 

seguir su misteriosa vida de acuerdo a la estrella. En 1982 lo intent6 hacer 

Henry Burdin, en La mexicaine, en 1948 fue Marfa Elena Saucedo, en Marfa 

Felix en pantunflas y por ultimo Paco Ignacio Taibo I en 1985, en Marfa Felix: 

47 pasos por el cine. El escritor Carlos Fuentes lo hace en Zona sagrada en 

1967, encadenando a su personaje de Claudia Nervo con el de Marfa Felix y 

Luis Spota en La estrella vacf a con el personaje de Olga Lang. Marfa dice, 

"Con mis biograff as he tenido muy mala pata. El libro de la Saucedo estaba 

lleno de falsedades y ha sido la fuente en que se inspiraron muchos otros 

bi6grafos de pacotilla que nunca me conocieron. El mas fraudolento de todos 

fue el autor de La mexicaine, un libro aparecido en Francia donde se asegura, 

por ejemplo, que yo fui amante de Pedro Armendariz, con quien jamas tuve 

que ver. A los novelistas los he atrafdo por el lado de la curiosidad. Mi leyenda 

es una tentaci6n para ellos, pero creo que no han estado a su altura. Ni Luis 

Spota en La estrella vacfa ni Carlos Fuentes en Zona sagrada se acercan a lo 

que soy"26 . Y vemos otra vez a la Marfa envanecida por su ego. Y es que el 

perf odo que ocuparon en el espectaculo las oblig6 a ell a y Dolores a retener 

cierta dureza y disciplina para mantener su estrella brillando. Cuando una 

persona presta al cine su cara, su cuerpo, sus emociones, su voz debe tener 

una dosis de vanidad y fuerza muy grande. Ya no hay estrellas que 

establezcan una distancia entre su imagen y el espectador, como Dolores o 

Marfa, siempre lejanas, misteriosas, a Igo intocables. Y es que en el cine que 

hacf an ell as, su peso especffico estaba en sus propias personas, hasta el 

punto de que muchas veces no importaba si eran buenas actrices. Fue la 

epoca donde se estaba inventando a la mujer. Aunque fueran mujeres fatales, 

26 Clfo, ibid., 68-69. 



eran intocables tambien. De ahf el cambio que producen en el cine donde 

intentan dignificar a la mujer y lograr obtener un lugar en el mundo publico. 

26 

Dolores del Rf o empez6 su carrera artf stica en Hollywood en 1925 en la 

cinta Joanna, pero no pis6 escenarios mexicanos hasta principios de la decada 

de las cuarenta. El "Indio" Fernandez jur6 que el serfa el primero en dirigir a 

del Rfo. No era nada facil conseguirlo porque la estrella de Hollywood estaba 

muy lejos de interesarse en las temas que apasionaban al nuevo cine-director. 

Ademas se habf a neg ado a participar en el cine mexicano que padecf a una 

crisis a causa de la saturaci6n de temas rancheros tipificados. En 1938, le 

ofrecieron el protag6ncio en la pelfcula Santa, pero del Rfo se neg6 

rotundamente. Fue hasta que el prestigio de Hollywood se debilit6 y puso las 

ojos en Mexico coma una posibilidad abierta al resurgimiento, cuando Emilio 

Fernandez la convenci6 de estelarizar Flor Silvestre. Para Dolores ser inclufda 

en la epoca de oro del cine mexicano fue necesidad. Tenfa que cambiar y de 

bu scar lo suyo, bu scar sus raf ces, y regresar a lo mexicano, al mundo al que 

pertenecf a. Y cuenta la misma Dolores, "cuando vine en 1941, el mundo 

entero estaba descubriendo Mexico, venf an mucho turistas. Fue a Igo asf como 

el nacimiento del pafs a la cultura y al arte"27 . "No obstante dice Dolores, las 

productores se habf an olvidado de que yo era una actriz, en mis primeras 

pelfculas, Ramona y Resureccion, yo salfa descalza y para mf eso era gran 

parte de mi realizaci6n coma actriz. Pero cuando filme Volando a Rfo fue 

donde empez6 todo el glamour que dur6 una decada, y par eso decidf regresar 

a casa, a lo mfo"28 . Dolores para entonces habfa filmado 30 pelfculas en 

Estados Unidos y una en lnglaterra, Dolores venfa preparada para dar batalla. 

En su epoca hollywoodense habf a encarnado a diversos tipos de mujeres 

27Poniatowska, ibid., 33. 
28 O'Connor, Chris. (1981). Dolores Del Rfo, Forever Beautiful, Modern Maturity. 2., 69-71 
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(polacas, rusas, portuguesas, francesas) y se habfa deshecho del estereotipo y 

el prejuicio que reinaba en los estudios de ayer. Habf a representado a la 

mujer fatal, a las princesas, a la amante, a la dama joven, pero cada uno de 

esos papeles con aires de superioridad, como diciendo por ser minorfa no voy 

a dar mi brazo a torcer. Voy a demostrar que puedo y que soy una mujer 

mexicana con aura y poder. Y al llegar a Mexico se olvid6 de aquel pleito que 

tenf a con la vanidad y el orgullo de ser otra mas en el gusto del publico y se 

dej6 llevar por sus raf ces, por lo aut6ctono. 

Su primera pelfcula en Mexico fue Flor Silvestre, de 1943, en la cual 

comparte creditos con Pedro Armendariz, bajo la direcci6n de Emilio "Indio" 

Fernandez y fotografiada magistralmente por Gabriel Figueroa. En esta 

pelfcula Dolores es una abnegada mujer de campo, en diffciles tiempos 

revolucionarios que cambian por completo su union con Armendariz. Flor 

Silvestre, aparte de marcar el inicio de Dolores en el cine mexicano, define el 

tipo de papeles que se le adjudicarfan a lo largo de su carrera. El "Indio" le 

deer a, "si a su belleza y a su fama le agregamos el espfritu tragico del pueblo 

mexicano, tengalo por seguro, Lolita, que conquistara Europa y ademas le 

aclar6: usted tiene que ganarse el cariiio de los mexicanos que andamos muy 

resentidos con su actitud de menosprecio, y no es facil curar agravios. 

Necesita expresar que es mexicana y que se siente orgullosa de serlo, y es 

mas, que tiene simpatf a y filiaci6n con las clases oprimidas y maltratadas. 

Usted no puede ni debe sustraerse del drama de la revoluci6n y de sus 

ideales, y si por el contrario usted participa en una pelf cula que exalta y se 

conduele de esos hechos hist6ricos, pues Mexico no solamente la va a volver a 

querer sino que llegara a idolatrarla"29. 

29 Fernandez, Adela. (1986). El Indio Fernandez: Vida y Mito. (Mexico: Panorama Editorial), 190-91. 
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Dolores logr6 despojarse de todo lujo y se prepar6 para participar en su 

primera pelfcula mexicana. Durante esa realizaci6n el "Indio" vivi6 uno de lo 

mayores compromisos consigo mismo y se Ianz6 a toda clase de empeiios 

para agrandarle la gloria a Dolores del Rf o. La noche del estreno Dolores 

sufri6 una tremenda decepci6n, pues muy pocas personas habfan asistido. 

Ella estaba acostumbrada a los estrenos de Hollywood, a los que acuden los 

mas esplendidos figurantes en una atm6sfera de clamores. Dolores, aunque 

se habfa negado a aceptarlo, comprob6 que en Mexico no la querfan, y estaba 

tan desconsolada, con ganas de morirse o matarse. Diego Rivera que se 

encontraba entre los asistentes la tranquiliz6 diciendole, "no te preocupes, 

Lolita, no es contra ti, sino contra nosotros. Nos odian por rojillos y a donde 

vamos nova nadie. Nos ven como a la peste"30. 

Por su parte al "Indio" no le importaba el supuesto fracaso ya que el 

habfa triunfado. El logr6 que Dolores trabajara en Mexico, logr6 dirigirla y logr6 

una pelf cula tal como el la deseaba. Su prop6sito ahora era poner a Dolores 

en las cumbres del exito. Penso en una historia de amor y dolor, de indfgenas, 

de fl ores y de muerte, y en trece servilletas escribi6 la sinopsis de Marr a 

Candelaria en un cafe. Fue a ver a Dolores, y esta, antes de que le anunciara 

su propuesta, le advirti6 que no querf a temas revolucionarios. Dolores ley6 los 

papeles y calific6 el argumento de conmovedor. El "Indio" exclam6, con esta 

pelf cula, Lolita, usted se va a ganar mas gloria de la que tiene anhelada. 

Dolores exclam6, "dije que el argumento es interesante, pero no que yo me 

interesara en el. Primero una mujer de rancho, ahora ... lquieren que haga a 

una indita? Yo ... ldescalcita? El "Indio" le contesto, por supuesto, sus pies 

seran el mas grande desnudo de todas las obras de arte; s61o bastan los 

30 Fernandez, ibid., 191. 
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pies"31 . Dolores acept6 hacer el papel en Marfa Calendaria, su segunda 

pelfcula, par la cual es recordada y admirada en el mundo entero, Dolores 

protagoniza a una indf gen a a la que la acusan de ser una prostituta y a la cu al 

le obstaculizan su amor con Lorenzo Rafael y la apedrean hasta matarla. Con 

este personaje Dolores se consagr6 coma la mejor actriz de Mexico y coma la 

maxima estrella que ha dado este pafs. En este personaje del Rfo recurre a las 

trenzas y a las rebozos para su papel de india. En su mejor epoca de 

Hollywood, del Rfo siempre se distingui6 par ser una de las mejores vestidas 

del espectaculo y en sus pelfculas la vestfan las mejores modistos coma Orry 

Kelly, Elsa Schiaparelli, Coco Channel, y Adrian entre otros32 . Toda esto 

parecf a indicar que en efecto sf abandonaba el glamour para dedicarse a la 

actuaci6n. Dolores produce un cambio en Marfa Candelaria, en la cual 

presenta la cultura indf gen a y sus creencias. Dolores del Rfo logr6 

consolidarse en Mexico con esta pelf cula y logr6 un acercamiento con el 

pueblo mexicano que se sentf a defraudado par su estancia en Hollywood 

durante dieciseis afios. Fernandez present6 a Dolores en un parafso que el 

mun do no habf a descubierto, la present6 en Xochimilco, un lugar de 

ensofiaci6n. 

Al igual que con Marfa Felix, con Dolores sucedi6 a Igo similar, desde su 

entrada par la puerta grande al cine mexicano hasta su deceso en 1983 . En el 

caso de Dolores hay cierta aura que perdura par decadas. Dolores es perfecta, 

silvestre, campesina maquillada, dama inflexible, digna arist6crata o galante 

obligada, nun ca es la otra. Ella habla, rf e o solloza, un mecanismo sonoro 

hace de su voz y risa temblor humano, resonancia de teatro, declama entre 

dientes perfectas, llega a sentir sus personajes ya actuar a la perfecci6n, pero 

31 Fernandez, ibid., 192. 
32 Carr, Larry. (1979). More Fabulous faces. (Garden City, N. Y.: Doubleday and Company), 34. 
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no los vive. Creo que fue su gran error el saberse cerca pero a la vez lejos de 

su publico. Logra transmitir sus emociones y sentimientos a traves de sus 

interpretaciones pero no logra despojarse del aire de diosa inalcanzable. 

Llegar a Dolores es algo mftico. Dolores logr6 producir un cambio en el cine 

por medio de sus pelfculas. El cambio que produjo Dolores es similar al de 

Marr a. Ella tambien intenta dignificar a la mujer y ponerla en posici6n de 

igualdad frente al hombre. Ella abre brechas para la representaci6n de la 

mujer e impone un estilo unico. Para analizar el trabajo de Dolores del Rf o es 

precise mencionar que fue la primera mujer mexicana e hispanoamericana de 

renombre que se asom6 a las pantallas del cine de oro estadounidense en 

1925. Despues de Dolores vinieron otras figuras como Lupe Velez, Marr a 

Montez, Carmen Miranda, Margo, Katy Jurado y recientemente Salma Hayek. 

Dolores fue dirigida siempre por los grandes directores del mundo, ente ellos 

King Vidor, David 0. Selznick, Raoul Walsh, Orson Welles, Carlos Ponti, Emilio 

Fernandez y John Ford. Durante los afios de Hollywood, Dolores fue 

clasificada como la mejor bailarina del mundo y fue considerada una belleza 

exotica. Ella logr6 establecerse como una de las actrices mejores pagadas, 

con un sueldo de $9.000,00 por semana33 . 

La percepci6n de Dolores del Rf o en Mexico era catastr6fica, pues como 

ya mencione, ella se habfa ido de su patria a vivir a los Estados Unidos, y eso 

era visto como un acto malinchista. Y cuando regresa Dolores a su paf s logra 

que su imagen cambie y se coloca entre las figuras mas resonantes del mundo 

del espectaculo. Con Marfa Felix sucede lo contrario, puesto que Marfa 

empieza su carrera en Mexico y despues se aleja a vivir a Francia donde 

permanece hasta la fecha. A Marr a Felix en Mexico la perciben de despota, 

egofsta y de mal caracter. En todas sus pelfculas siempre representa a la 

33 Bodeen, DeWitt. (1967). Dolores Del Rfo. film jn Review 18, 266. 
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mujer hombruna y esto la hace diferente de Dolores. Aunque hay que recalcar 

que Dolores del Rf o tambien tiene diversos y muy distintos papeles en su 

carrera. Par ejemplo, en La otra, interpreta un doble personaje, tal vez el que 

le hubiera gustado hacer en Hollywood. Mas tarde la companf a Metro Goldwyn 

Mayer (MGM) comprarfa las derechos de esta pelfcula para que la hiciera Bette 

Davis con el tftulo de Dead Ringer. En Las abandonadas, par el cual obtendrfa 

un Ariel (premio que otorga la Academia de Cinematograff a Mexicana) en 

1944, interpret6 a una prostituta que se retina y se vuelve toda una senora34 . 

En fin, las personajes de Dolores del Rfo siempre estuvieron a favor de la 

sociedad, la mujer en su lugar, pero siempre con un trabajo innovador e 

insuperable. 

De hecho hay muchas cosas par las que estos dos mites del cine son 

indispensables tanto en el mundo del espectaculo coma en la historia que ha 

forjado Mexico. Hablar de Marfa Felix y Dolores del Rf o es rastrear parte de la 

historia mexicana y de buscar una innovaci6n para el mundo del cine puesto 

que se ha dicho tanto de ellas. 

34 Ram6n, David. (1997). Dolores del Rfo: Volver al origen. (Mexico: Editorial Clio), 26. 



CAPITULO IV 

ROMPIENDO ESQUEMAS EN EL CINE MEXICANO DE LOS 

SETENTA 

Isela Vega 

Durante los anos setenta surge en Mexico la incomparable Isela Vega. 

Mas alla del exito de sus audacias, Isela Vega dio vida a algunos de los 

personajes mas interesantes del cine nacional. Los que rompen esquemas 

sociales convierten en una avant garde. Las pirafias aman en cuaresma, La 

primavera de los escorpiones, El festfn de la loba y El 1/anto de la tortuga por 

mencionar algunas de las pelfculas que hizo con del Villar fueron cintas muy 

avanzadas para su epoca por la inclusion de temas fuertes, todo estos de corte 

er6tico-sic61ogico muy acorde con el auge del sicoanalisis y el concepto de la 

revoluci6n sexual. 

En Las pirafias aman en cuaresma, Vega es una pescadora soltera que 

vive y trabaja al lado de su hija, interpretada por Ofelia Medina. La existencia 

de ambas transcurre en una playa pequena con pocos habitantes a los cuales 

ellas no se atreven ni siquiera a acercarse. Son mujeres marginales, casi 

primitivas, que apenas cubren su desnudez con un ligero indumentario sin 

importar las pasiones que, obviamente, despiertan a su paso. Al llegar un 

pintor (Julio Aleman) al pueblo, se siente atraf do por la mad re, y al paso de los 

df as, tambien por la hija, lo cu al provoca el conflicto. Como fieras en celo, 

ambas se enfrentan, hembra a hembra, por el amor del macho. La sexualidad 

32 
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es mas fuerte que los lazos familiares, el amor carnal hace olvidar el filial y la 

naturaleza es la que manda. El causante se siente complacido y poderoso, 

esta seguro de tener el control por haber conseguido dominar a las dos 

mujeres por medio del sexo. Conforme transcurre el tiempo en el pequeno 

pueblo, las dos mujeres se dan cuenta de que el pintor las utilizo a las dos. 

Una vez que el deseo ha sido satisfecho, madre e hija vuelven a sus cabalas. 

Ponen en la balanza su peculiar estabilidad familiar y lo que el hombre ha 

trafdo a sus vidas, tomando finalmente la decision de sacarlo de la jugada de 

forma difinitiva. En venganza por haberlas hecho rivales y por haberlas 

utilizado, ellas le dan a comer vidrio mo lido y lo arrojan a la bahf a para que 

sirva de alimento a un tiburon que les sirve de guardian. 

Las acciones femeninas nulifican la supremacf a del macho. No hay 

pasion capaz de cegar por completo a estas mujeres. El hombre es solo un 

objeto para satisfacer una necesidad ffsica y, a la larga, es prescindible, sobre 

todo porque carece de la inteligencia suficiente para asegurar su supervivencia 

y es incapaz de reconocer la astucia femenina. La piranas aman en cuaresma 

apunta hacia la importancia del amor filial. Lo senala como el unico valor 

capaz de redimir y justificar cualquier tipo de accion. 

Otra cinta que rompe con los preceptos tradicionales en Mexico es La 

primavera de Jos escorpiones, que se adentra en un asunto mas escabroso. 

En esta pelfcula Isela Vega encarna a una madre soltera dedicada a cuidar de 

su unico hijo que cuenta solo con diez anos. Es un nino avido de una figura 

paterna, a pesar de lo dominante que es su progenitora. Ambos deciden irse a 

pasar unos dfas a Valle de Bravo y mientras dan un paseo en lancha 

descubren a dos hombres jovenes que toman el sol, desnudos (Enrique 

Alvarez Felix y Milton Rodrfguez). 
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Dentro de la trama de la pelfcula ellos forman una pareja homosexual 

que enfrenta algunos problemas de ajuste porque uno de ellos (Alvarez Felix) 

tiene un conflicto de autoaceptaci6n, mientras que el otro (Rodrfguez) esta 

plenamente convencido de su inclinaci6n. Este desacuerdo les impide 

funcionar plenamente como pareja. La situaci6n de ambos hombres empeora 

cuando conocen a la mujer y a su hijo. Ella (Vega) se siente atraf da por el 

indeciso y el ve en la mujer una tabla de salvaci6n para enderezar sus 

inclinaciones; a sabiendas del caracter de la relaci6n que existe entre los dos 

j6venes, ella acepta la relaci6n. El amante abandonado, despojado del afecto 

del hombre con el que hasta entonces compartf a su vida f ntima, en venganza 

comienza a centrar su atenci6n en el pequeno, a quien termina seduciendo, 

como la madre lo hace con su ex-pareja. Finalmente, ella se da de cuenta que 

la homosexualidad no es una enfermedad. Seda por vencida y rompe con la 

relaci6n y trata de recuperar a su hijo, quien ya ha descubierto su verdadera 

inclinaci6n profetizada por sus antecedentes familares. La primavera de los 

escorpiones establece como moraleja el amor filial: una vez que una mujer se 

ha convertido en madre, no podra centrar su atenci6n en otra cosa que no sea 

su hijo, porque correra el riesgo de perderlo. 

En El 1/anto de la tortuga se toca el tema de la decadencia de la clase 

alta. Esta cinta toma lugar en una casa de playa en Acapulco, Guerrero, 

Mexico. Una pareja de hermanos (Hugo Stiglitz y Cecilia Pezet) invitan a una 

pareja de amigos casados (Jorge Rivero e Isela Vega) a una fiesta. Hay otro 

personaje (Gregorio Casals), el encargado de cuidar la casa, que viene a 

conformar el cuadro escenico. El fortach6n (Gregorio Casals) es el que se 

encarga de satisfacer sexualmente a las damiselas de la pelf cula. Sin 

embargo lo que parecfa tener indicio de orgfa acaba en un asesinato, el del 
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fortach6n el que queda perfectamente impune porque, como es bien sabido a 

la burguesfa no le alcanza el brazo de la ley. 

En el transcurso de la trama la invitada se decepciona del anfitri6n el 

cual no puede cumplirle sexualmente porque se queda dormido en plena 

acci6n. La invitada (Isela Vega) en vista del desaire, termina yendose con el 

fortach6n a la playa para hacer el amor en la arena. Despues de la pasi6n se 

queda tendida junto al mar y es violada por un grupo de pescadores que 

pasaban por allf. 

El 1/anto de la tortuga, hace una crftica a una clase social llena de 

valores superfluos. Esta basada en lo material, hastiada de la busqueda de 

nuevas emociones, vacfa, confundida, inconsciente, que usa a los que estan 

en esferas inferiores de la escala social. 

El festfn de la loba es una pelfcula de tematica muy fuerte al igual que 

las tres pelf culas ya mencionadas, pero con un caracter subversivo que la hace 

unica. Es una pelfcula escrita por Francisco del Villar en colaboraci6n con 

Vicente Lenero. Esta historia tiene una interesante combinaci6n de cinismo y 

crftica social. La trama parece predecible, sin embargo su desarrollo resulta 

sorpresivo porque va mas alla de lo acostumbrado por el cine nacional. Es una 

crftica a una de las instituciones mas importantes en nuestra sociedad, la 

iglesia. "La loba" (Isela Vega) es hija unica y solterona de una viuda 

dominants, represiva y obsesionada con los valores morales (Gloria Marfn), 

que esta confinada a una silla de ruedas. Es una mujer muy dominants que no 

soporta nada in moral. Un df a descubre a una criada y a un caballerango 

haciendo el amor en un granero y los azota. Los corre de su casa y les prohibe 

acercarse a ella. A su hija le prohfbe ver libros de arte porque en ellos retratan 

esculturas desnudas. Esta mujer, la viuda, ve a los hombres como sirvientes. 

Inclusive toda la:sociedad, respeta a la Iglesia porque sirve como parte de su 
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salvaci6n pero no respeta a los que la representan. Humilla a todo aquel que 

es inferior a ella, sin embargo le inculca a su hija respetar a la iglesia. 

La hija "La loba" queda al frente de la hacienda y de la fortuna al morir 

su madre. Despues de llevar un breve luto, ella empieza a destruir todos los 

valores que le impusiera su madre. Se transforma en una "loba" para deshacer 

a su presa. Hace caer en tentaci6n a un joven sacerdorte quien llega al pueblo 

para practicar la enseiianza eclesiastica. Aunque el sacerdote se resiste, ella 

lo obliga, aprovechandose de su posici6n de benefactora de la Iglesia. El 

accede pero el arrepentimiento lo hace huir de ese lugar para siempre. 

Despues de descubrir que su media hermano vive en la hacienda, La 

loba decide que el sera su pr6xima vfctima. Este chico (Juan Antonio Edwards) 

es producto de un desliz que tuvo su padre en el pasado. Despues de 

convecerlo de posar desnudo para ella, sin saber que ella es su hermana, lo 

fuerza a iniciar una relacion sexual con ella. Esta relaci6n se ve truncada 

porque ella le revela la verdad de su parentesco. El chico tambien se marcha. 

Le sigue una prima que presume de moderna y liberal, interpretada por 

Pilar Pellicer. La prim a le confiesa abiertamente sus aventuras f ntimas con su 

novio, y la cual no acepta compartir con ella. Con el mismo pretexto de la 

pintura, La loba la invita a su casa para que pose desnuda y pone en practica 

la misma estrategia que tan bien le funcion6 con su media hermano. La chica 

cae en su juego y hacen el amor. Despues de la escena de amor, La loba la 

humilla y la echa a la calle desnuda obligandola caminar por el pueblo. Tan 

pronto llega a la casa, la prima, deprimida se encierra en su cuarto y se suicida. 

Por ultimo, La loba, aburrida de sus juegos, decide tomar venganza en 

la Iglesia. Decide entregar todos sus bienes y riquezas a la Iglesia, y solicita a 

cambio que la dejen profesar. De esta manera convierte esta en la ultima y 

mas espectacular jugada. En la escena final de la pelf cul a vemos a La lob a 
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arrodillada en una capilla llena de novicias, como ella. Mira de manera 

sugestiva a varias de las j6venes religiosas y esto pasa a ser como un 

presagio. Un presagio probablemente de que en el noviciado hara de nuevo 

su voluntad. Este personaje no actua por el resentimiento de su ninez y 

juventud reprimidas. Es un personaje amoral, con libertades que explora hasta 

el fondo. En el no hay culpa ni noci6n del pecado, sino una franca burla a 

ellos, al igual que el resto de los valores. La loba es la encarnaci6n de los 

antivalores. Ella hace de la perversion una forma de vida y la propone como la 

unica manera de conocer sus propios lfmites. Al fin y al cabo siempre se puede 
I 

refugiar en la Iglesia como ultimo recurso. Es un ataque frontal a la Iglesia, 

que de alguna manera siempre crftica a nuestra sociedad y la reprueba. 

Otra de las pelfculas mas famosas y representativas de Isela Vega son 

La viuda negra. En esta cinta otra vez hace una crftica social a la Iglesia 

Cat6lica y sus metodos de control social por medio de la culpa y a su precario 

equilibrio como la instituci6n con mas poder en Mexico. Los riesgos de poner 

aspectos fundamentales de la vida en manos de un sacerdote, que a fin de 

cuentas es una persona tan debil como cualquier otro la minscula y le resta 

seguidores. 

Isela Vega rompe todo tipo de esquemas en el cine mexicano y logra 

establecerse como una actriz de caracter que toca temas muy escondidos en 

una sociedad tan tradicional. 



CAPITULO V 

DANZON 

En los capftulos anteriores he revisado temas pr-otagonizados por 

mujeres que eran recurrentes en el cine mexicano en los anos 40, 50 y 70. En 

la actualidad se esta produciendo un nuevo tipo de cine. Este cine no tiene 

nada que ver con los temas que tocaban en esa epoca. Un ejemplo es el cine 

de Marfa Rojo, ella trata temas don de la mujer rompe esquemas social es. A 

pesar de que ha representado madres en sus cintas, estos papeles no estan 

marcados con el mismo estereotipo de los papeles ya mencionados. Por 

ejemplo, en la pelf cu la Danz6n, Marfa Rojo logra establecer que la mujer no 

solo es capaz de ser madre sino tambien es capaz de intimar en ella para 

conocerse a sf misma y sus necesidades. 

En la pelfcula Danz6n, Julia Solorzano (Marfa Rojo) es una mujer que a 

traves de un viaje que hace al puerto de Veracruz en busca de su companero 

de baile, logra conocerse a sf misma. Julia es una mujer de unos cuarenta 

anos, viuda, madre y telefonista de profesion. En este viaje descubre que mas 

alla de buscar a Carmelo, tambien va en su busqueda como mujer. Va en esa 

busqueda de su ser interior, de sus deseos como mujer. Va en busca del 

deseo de ten er relaciones f ntimas con otro hombre y no sentirse culpable. 

A traves de este viaje, Julia logra despojarse de muchos prejuicios y 

logra entenderse como mujer. Le cuesta mucho al principio, pero al conocer a 

38 
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un homosexual apodado Susy que la ayuda a buscar a Carmelo, ella logra 

deshacerse del pudor que carga y entregarse a sf misma. Susy representa el 

cambio en la vida de Julia. Susy, cuando dice que lava a ayudar a buscar a 

Carmelo, intenta ayudarla a buscarse a sf misma. Susy es la union de la fuerza 

masculina y la femenina. El/Ella es la union entre lo pasivo y lo activo. El viaje 

y la busqueda de Carmelo, sirven coma pretexto para irse en busca de su 

identidad. Julia es una mujer autosuficiente y segura de si misma. En el hotel 

donde se hospeda conoce a dona Ti. Dona Ti esta al cuidado del hotel, ella 

recibe a Julia y la ayuda en su busqueda. Dona Ti, es una mujer madura que 

platica con Julia y la hace ver la vida diferente. Le dice que en este mundo 

tiene que andar con los ojos bien abiertos de otra manera acabara como las 

prostitutas que viven allf. En ese mismo hotel se hospeda La colorada, una 

mujer cuya unica forma de subsistir es vendiendo su cuerpo. 

Danz6n (Julia) significa el descubrimiento de una nueva femineidad 

dentro del cine nacional mexicano. En una cinematograff a acostumbrada a los 

arquetipos, es muy interesante encontrar un filme que, como este, desmitffica 

los roles comunmente atribufdos a la mujer en Mexico. Los roles de madre 

abnegada, mujer sumisa, devoradora de hombres y religiosas estan ausentes 

en Danz6n. Aunque la vida de las mujeres en Danz6n gira alrededor de los 

hombres, el filme se refiere mas a los lazos que establecen ellas entre sf, que a 

sus relaciones con el sexo opuesto. El hombre es un objeto en sus vidas. El 

hombre es un punto de referencia para determinar sus historias. Asf, el viaje 

de Julia es en realidad una travesfa hacia el interior de sf misma. Al final, ella 

regresara a su mundo de mujeres; su busqueda del hombre la llevara de 

nueva cuenta a su femineidad. 

Para las mujeres de Danz6n, los hombres son personajes que van de 

paso, coma los marineros. Hay unas escenas en la pelf cula donde presentan a 
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los barcos que van de un lado a otro, estos representan al hombre. Los hijos 

de dona Ti, los amantes de la Colorada, Carmelo y hasta el mismo Ruben, son 

personajes que se mueven, mientras que las mujeres permanecen. Ella se 

vela en el recato y la inmovilidad. Es un fdolo y, como todos los fdolos, es 

dueiia de fuerzas magneticas, cuya eficacia y poder crecen a medida que el 

foco emisor es mas pasivo y secreto. La mujer mexicana, es un sf mbolo que 

representa la estabilidad y continuidad de la raza, la mujer permanece 

mientras el hombre deambula35 . En esta vision del Mexico contemporaneo, la 

mujer es quien tiene la sarten por el mango. La aportacion mas importante de 

Danz6n a nuestra cultura fflmica es esta vision femenina del mundo. La 

perspectiva es diferente por los ojos de una mujer, en este caso Marfa Novaro 

ofrece al espectador una manera distinta de ver la realidad. Esto es muy 

importante, si tomamos en cuenta que el cine, como muchas otras 

manifestaciones culturales, ha tenido una vision predominantemente 

masculina desde sus orf genes. 

Pelfculas como Danz6n nos recuerdan que la realidad es la suma de 

muchas percepciones particulares. Aiiadir una vision femenina a nuestro 

modo de ver la realidad significa comprender que el mundo no lo construfmos 

(micamente los hombres, aunque siglos de machismo cultural nos digan lo 

contrario. 

El personaje de Julia en Danz6n es tan diferente a los personajes de los 

capftulos anteriores. Los personajes de las mujeres de los capftulos anteriores 

representan los arquetipos tradicionales de la historia en Mexico, las 

prostitutas, las mad res abnegadas y mujer sumisa. Marfa Rojo hace del 

personaje de Julia todo un descubrimiento, porque por vez primera vemos a la 

mujer en un papel donde ella es la protagonista de su vida. Al principio de la 

35 Paz, ibid., 41. 
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pelfcula hay una toma a los zapatos de los que asisten al salon de baile, esta 

toma me parece que representa las diferentes personas que hay y que cada 

quien labra su propio camino. Los pies son los que conducen a la gente a su 

destino. Los pies de Julia son importantes porque por medio del baile ella 

labra su propio camino, el camino de ir en busca de Carmelo que representa 

su busqueda interior. 



CAPITULO VI 

ENTREVISTAS 

Marfa Eugenia Llamas 

Angelica Aragon 

Blanca Guerra 
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En este capftulo presento unas entrevistas con algunas actrices del cine 

mexicano. Es importante ver el punto de vista de estas actrices que son de 

diferentes epocas del cine en Mexico. Marr a Eugenia Llamas de la epoca del 

cine de oro, Blanca Guerra y Angelica Aragon de los setenta al presente . En 

estas entrevistas cuestiono la importancia del rol femenino en el cine y el sitio 

que ocupa a traves del ojo de estas importantes actrices. 

Marfa Eugenia Llamas mejor conocida como "La Tucita", nacio en la 

ciudad de Mexico el 19 de febrero de 1944. Estudio en diferentes escuelas de 

la ciudad de Mexico. Se inicia en el cine mexicano en 1948 en la pelfcula Los 

tres huastecos al lado de Pedro Infante y Blanca Estela Pavon. Despues de 

esta pelfcula le siguen otras como, El seminarista, Dicen que soy mujeriego, 

Las dos huerfanitas, Los hijos de la calle y su ultima pelfcula de su etapa niiia

adolescente La edad de la tentaci6n, al lado de Mapita Cortes en 1958. En 

television interpreto a la hija de Marfa Teresa Rivas y Rafael Banquelles en la 

telenovela Gutierritos. Fue dirigida por los grandes del cine mexicano como 

Ismael Rodrfguez y Miguel Zacarfas. Se caso muy joven con el Sr. Romulo 

Lozano Morales, locutor y animador de television en Montrrey. Se traslada a la 

ciudad de Monterrey en 1964 donde vive hasta el momento. Es madre de tres 

hijos, Luz Marfa, Marr a Eugenia y Fernando. En la actualidad presenta varios 

espectaculos para audiencia adulta. Cuenta con la vida, Cuentos de lo sofiado 

o suefios de lo contado y Cuentos, cuentos y mas cuentos son los nombres de 

sus respectivos espectaculos. 

Blanca Guerra nacio en Mexico D.F. en los aiios cincuentas. Estudio en 

la Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Blanca Guerra es hoy en dfa 

una de las mas aclamadas actrices del cine mexicano a nivel internacional. Su 

trabajo le ha ganado infinidad de reconocimientos internacionales. Su entrada 

al cine la hizo en la decada de los setenta en pelfculas muy poco 
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representativas. En sus inicios incursiono en pelf culas de corte ranchero, 

donde desempefia papeles de damita joven. En estas cintas resaltan los 

papeles masculinos, donde la actriz sirve de complemento para dar soporte al 

rol masculino. Las historias donde participo, como Te solte la rienda, El coyote 

y la bronca y Perro callejero son claros ejemplos donde el protagonista es 

hombre y donde la trama gira alrededor de este mismo. Sin embargo en el 

transcurso de su carrera ha crecido su habilidad histrionica y ha sabido 

escoger mejor sus guiones. Ha hecho cine con guiones de Gabriel Garcf a 

Marquez, Miguel Littfn, y Alejandro Jodorowsky. Entre sus mas destacados 

trabajos se encuentran Sandino, Santa Sangre, Erendira, La trampa, Orinoco, 

Danz6n, Salon Mexico, Principio y fin y Un embrujo. 

Angelica Aragon nacio en Mexico. Es hija de un destacado actor de 

comedia de nombre 11 Ferrusquilla 11 • lnicia su carrera en el Festival Cervantino 

de Guanajuato con la obra El viejo celoso y despues estudia arte dramatico en 

lnglaterra durante siete afios. Regresa a Mexico a principios de la decada de 

los ochenta y se integra a la comunidad artf stica don de aparece en papeles 

secundarios en telenovelas. Hace varias telenovelas para la cadena Televisa, 

entre ellas, Vivir un poco, La casa al final de la calle, Dfas sin luna y 

Canaveral de pasiones. Despues cambia a la cadena Television Azteca 

donde bate records con su novela Mirada de mujer. Esta novela rompe con 

la tradicion de llevar a una jovencita en el papel estelar. El estelar es de una 

mujer madura que se ve forzada a enfrentar la vida despues de separarse de 

su esposo despues de 30 afios de casada. A este exito televisivo le sigue 

Todo por amor. En el cine ha participado en Un paseo por las nubes (A 

Walk in the Clouds), Sexo, pudor, y lagrimas, Gertrudis Bocanegra, Cilantro y 

Perejil, y Fibra 6ptica por mencionar algunas. 
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Esta entrevistas sirven para situar a la mujer en el cine mexicano desde 

la perspectiva de algunas de sus mas destacadas representantes. Tambien se 

establece una conecci6n con el trabajo de investigaci6n y sirven como 

complemento de este mismo. 



Entrevista con Marfa Eugenia Llamas "La Tucita" 
Mujeres en el cine nacional mexicano (Diciembre, 1995) 

1 . lC6mo se inici6 su trayectoria como actriz? 

46 

Surgf par media de un concurso que se hizo en Mexico que convocaron 
las hermanos Rodrf guez para elegir a una nina para que trabajara en la 
pelfcula Los tres huastecos con Pedro Infante. Entonces gane el primer 
lugar entre 1000 6 1500 ninas y el premio era hacer la pelf cu la de Los 
tres huastecos y me contrataron las hermanos Rodrf guez como exclusiva 
y pues hice varias pelf culas con ellos y las mas conocidas son esa 
primera Los tres huastecos, Dicen que soy mujeriego y El seminarista. 
Pero despues de eso hice otras pelfculas, hice Las Dos Huerfanitas, Los 
hijos de la ca/le, Una ca/le entre tu y yo. Par Los hijos de la ca/le tengo 

· un Ariel que es el equivalente al Oscar coma el premio a la mejor 
actuaci6n infantil del ano. 

2. De nina, lque artistas le gustaban, quienes eran sus 
modelos? 

Pues obviamente lo que tenfa mas cerca era Pedro Infante, lo apreciaba 
muchfsimo, lo querf a, el era muy carinoso conmigo. A el le gustaban 
muches las nines. Pero yo no tenfa modelos porque ni siquiera estaba 
c6nsciente de lo que pasaba. •lLO vera como un juego? Pues yo 
sabf a que era un trabajo, era un trabajo tan divertido y como que no 
costaba trabajo, entonces podrfa decirse que era coma alga placentero, 
coma un juego. 

3. lD6nde estudi6 actuaci6n? 

Nunca estudie actuaci6n, todo fue muy naturalito. 

4. lSe puede decir que el cine le abri6 el mundo a la 
actuaci6n? 

Sf, yo creo que definitivamente. Si no hubiera side a traves del cine yo 
he pensado que si mi vida no hubiera side asf mas tarde yo hubiera 
dado con la actuaci6n. 

5. lDespues de esa pellcula surgi6 una inquietud por el cine? 

No, realmente lo del cine fue pues par el primer lugar del concurso, pero 
era parte de mi vida natural. Yo cuando llegue a la escuela par primera 
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vez pues yo pense que todas las niiias habfan trabajado en el cine o sea 
cuando descubrf que las de mas no, deer a yo, que raro. Porque lo 
normal y natural era estar en los sets cinematograficos para mf, y cuando 
uno es niiio piensa que asf es la vida y yo pense que todo mun do hacf a 
eso. Quizas eso era lo que pensaba cuando ya era mayor que yo no 
habf a tenido ningun merito porque yo no habfa tenido la decision 
consciente porque a los 3 aiios y medio yo no lo podf a haber decidido. 

6. lEntonces sus padres la llevaron al concurso? 

Mi mama me llev6 al concurso. Tambien un dfa me dijeron, y te has 
puesto a penasr que te pudieron llevar y tu no quisieras hablar o que tu 
no tuvieras talento y no hubieras sido la elegida. Tenfa mucha 
chispa, lno? Yo creo que sigo teniendo chispa, sf definitivamente creo 
que sf. 

7. lC6mo cambi6 el cine la vida de Marfa Eugenia Llamas? lES 
decir, fue diferente su niiiez? lCre6 cierta hostilidad en su 
mundo o fue 11 normal 11 ? 

Fue diffcil en muchas partes, por ejemplo esta epoca que te digo de la 
escuela. Yo tuve la experiencia de ser rechazada por muchas niiias a 
prior, sin tratarme y sin conocerme yo llegaba a la escuela y decfan, "no 
te juntes con ella porque se cree mucho porque es artista". La gente te 
vuelca encima todas las cosas que ellos piensan o creen. Un dfa 
comentaba con una amiga, por ejemplo, yo estoy en un edificio, voy a 
entrar a un elevador hay mucha gente y me conocen y entonces si volteo 
y sonrfo con la gente,"ay mira esta querfa que le hablara" y si vas seria, 
"uy que crefda". Depende de las personas lo que vean en ti no depende 
de lo que tu eres, porque normalmente nadie ve a los artistas como 
realmente son. Los ven a traves de sus personajes, los ven a traves de 
lo que ellos creen de ellos. Sf, creo que fue una niiiez totalmente 
diferente, pero tambien mucho mas rica de experiencias que una niiiez 
comun y corriente. -

8. l Y sf actu6 con otras niiias en ese tiempo? 

Sf tuve amigas, fui una niiia normal y jugaba y me iba de pinta, -ldel 
medio artistico? No. Angelica Marr a y yo so mos de la misma edad y 
entonces Angelica y yo nos vefamos en clases de baile, tomabamos 
clases de baile juntas y a veces me invitaba a su casa. Con Susana 
Alexander tambien ya mas grande, ella no se acuerda de eso porque 
fuimos compaiieras de escuela pero ahora somos muy amigas pero no 
era de tener muchas amistades del cine. Con Chachita trabaje pero ella 
es como ocho o nueve aiios mayor que yo. Con la Chachita hice varias 
pelf cu las. 

9. lEn al gun momento sinti6 que su carrera iba en ascenso? l o 
descenso? 
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Bueno definitivamente hay un memento en que corto. -ien que aiio 
fue eso? En 1958 fue la ultima pelfcula, un papel en La edad de la 
tentaci6n con Mapita Cortes y Gaston Santos. Donde ni era nina ni era 
adulta todavfa, la etapa de la adolescencia. Y luego me case muy joven 
y despues me vine a vivir a Monterrey. Entonces el cine quedo a un 
lado. 

1 0. LY ya no ha vuelto a hacer cine? 

Sf, hice algunas pelfculas aquf con los Almada pero no es realemente lo 
que ... Me encantarfa poder hacer una buena pelfcula, que hubiera un 
buen guion pero hacer cine por el hecho de hacer cine o por un trabajo 
definitavamente no lo harf a. Des de hace varios a nos ten go un 
espectaculo en el que cuento cuentos donde he encontrado que me da 
muchfsima mas satisfaccion estar frente al publico y estoy viajando. 
Acabo de regresar de una gira que hice un mes y he estado en 
muchfsimos lugares, he estado en Los Angeles, en Chicago contando 
para los mexicanos que viven allf. 

11 . iSon cuentos para niiios? 

Para adultos. Cuentos literarios, cuentos que den un pequeno mensaje. 
Es todo un concepto que se llama Cuento con la vida. , el primer 
espectaculo que hice. -iO sea que nunca dej6 del todo el 
espectaculo? No nunca me he retirado, porque aquf en Monterrey he 
hecho television, he hecho teatro, tuvimos un teatro de revista, en radio, 
he incursionado en todas las areas y he trabajado mucho. Loque pasa 
en el cine la ultima pelfcula la hago en 1958 y luego vuelvo a hacer cine 
en los 70's o algo asf. 

1 2. i,EI cine fue le medio de difusi6n mas amplio que tuvo? 

Sf, porque ademas Pedro Infante murio y las pelfculas las pasan a cada 
rato y se convirtio en el fdolo de este pafs pues de alguna manera estoy 
ligada a eso. Aunque yo siempre pretendo hacer la reflexion de que si 
Pedro Infante no hubiera muerto lComo estarfa?, no serfa el fdolo que es 
obviamente porque a la gente no le gusta ver que sus f dolos 
envejezcan. 

1 3. i,EI estereotipo de la mujer en el cine mexicano afect6 su 
carrera de alguna manera? 

Pues no porque nunca llegue a hacer pelfculas de mujer, todas eran de 
nina entonces allf era otro rollo. 

14. lOue piensa del cine comercial en Mexico? 



49 

Yo creo que siempre ha habido buen cine y mal cine en todas las 
epocas. Yo creo que el cine tiene que ver con muchfsmas cosas no es 
nadamas las artistas. El buen cine tiene que ver con el gui6n, la 
concepci6n, el director, es una labor de equipo. Donde luce mucho un 
artista es porque hay detras de el un mont6n de cosas, hay una buena 
historia, hay un buen iluminador, hay un buen editor. Yo creo que no es 
labor de solo una persona. 

15. l,Piensa que si la pelfoula no obtiene premios, no es buena 
pelf cu la? 

Yo creo las premio no tienen nada que ver. Yo creo que hay muy 
buenas pelfculas que nunca han ganado premios, que nunca han sido 
muy buenas en la taquilla y que pueden ser excelentes pelfculas. Lo 
que yo creo es que esa epoca de oro del cine nacional se hacf an 
trescientas pelfculas al ano. Unas les salf an muy buenas y otras eran 
verdaderos churros. En esta epoca se hacen menos, pero siempre ha 
habido en todas la epocas si se analiza par decadas ha habido buenas 
y ma las pelf cuals. lncluso en la epoca nefasta de las ficheras hubo 
intentos de buen cine. 

16. l,Piensa que el cine de las ficheras de alguna manera ha 
ayudado al cine mexicano o lo ha empobrecido? 

Pues yo no veo en que pueda haber ayudado. Puede haber ayudado a 
las ficheras a ganar dinero o a las c6micos que trabajaban en esas 
pelfculas. Y de alguna manera a las productores que ganaron dinero 
con ellas, pero pienso que ya el tema esta bastante gastado. Crea que 
ya esa epoca qued6 atras. Ahora hay un resurgimiento, un intento. 

1 7. l. Tengo entendido que el cine de oro nacional mexicano 
abarca de principios de los cuarenta a principios de los 
cincuenta? 

Pues hay autores que lo extienden un poco mas. Yo no creo en 
esa epoca llamada de oro, es simplemente donde Mexico puede colar 
sus pelf culas al extranjero porque es la Segunda Guerra Mundial y 
definitivamente Estados Unidos se retira y deja abierta una puertecita 
del mercado y par allf nos colamos. 

18. iNo hubiera sido esto posible sino estalla la guerra? 

Definitvamente no. 

1 9. Estudio a Dolores del Rfo y se han hecho varios comentarios 
por varios escritores que ella nunca hubiera sido la estrella 
que fue sino fuera por la epoca que le toc6 vivir en 
Hollywood. iQue piensa de esto? 
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Bueno tambien los tiempos eran diferentes, la actuacion era diferente o 
sea hay tambien una evolucion en la forma de actuar, en la forma de 
tratar los temas, era otro cine. Cuando a mf me dicen, es que las 
pelfculas de antes eran tan bonitas y las de ahora con violencia y con 
sexo. Pues de alguna manera el cine tambien refleja el tiempo que 
estamos viviendo, es un reflejo de la sociedad, es un espejo que 
podemos ver ahora. Por otra pa rte habf a un grupo de gente enamorada 
de su labor que con muy poco dinero y con mucho amor y con muchas 
ganas hacf an much as cosas. Habf an muchos artistas que no 
preguntaban,lcuanto voy a ganar? era el hecho de estar en el cine. Y 
ahora cualquier persona o los sindicatos te dicen a pero tiene que ganar 
en el tabulador tanto y tambien la cuestion economica es un problema 
porque el cine es una industria finalmente y tiene que ser un negocio. 

20. lC6mo mujer, a que atribuye su exito en el cine? 

Yo atribuyo el exito a esto, a un magnffico director como Ismael 
Rodrf guez, a una buena historia, a buenos actores. En un momento en 
que las niiias no hablaban en casa se of a a los adultos hablar pero los 
niiios deberf an estar calladitos y bien portados. Entonces una niiia que 
puede expresarse casi como un adulto, que puede darle la replica a un 
adulto, pues era de llamar la atencion porque era muy pequeiiita. Pues 
a eso le debo el exito. 

21 . lComo nma prodigio, qu1enes fueron parte clave en el 
desarrollo profesional de Marra Eugenia Llamas? 

Pues a Ismael Rodrf guez como ya lo mencione. 

22. lQue piensa de la nueva ola de actrices? lA que actriz 
considera buena o que tenga madera de actriz? 

A mi me encanta Marfa Rojo, me parece una esplendida actriz. Tambien 
Helena Rojo me encanta. Ofelia Medina me parece estupenda por 
supuesto. De las nuevas, dime algunas por ejemplo, 

2 3. l,ltati Cantoral? A ltati nunca la he visto en cine ni en television, 
nadamas la conocf en teatro cuando vino con Irma Dorantes a una obra 
de teatro y me parecio una niiia con mucho carisma, una niiia muy mona 
y muy accesible. Estuve platicando con ella, conozco muy bien a su 
papa. Creo que les toca vivir unos tiempos diferentes y creo que hay 
mucho talento. Yo creo que Veronica Castro es una buena actriz, pero 
cae en el estereotipo de Televisa. Y eso es otro rollo. 

24. lOue piensa de la tematica del cine mexicano? 
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Pues como lo mencione antes es un espejo de la sociedad y se refleja a 
diario. 

25. lC6mo mujer, piensa que hay sexismo en el cine mexicano? 
lEncasillamientos? lEstere6tipos? l Vanguardia? 
lEvoluci6n? 

Pues hay sexismo en todas part es en el pars como no lo va a haber en el 
cine, claro que lo hay. Y si ha habido muchfsimos estereotipos y 
encasillamientos. 

2 6. lCuesta estar vigente en Mexico, como actriz? LES diffcil 
llevar una vida compartida, por ser figura publica? 

Pues yo me imagine que sf, yo no se porque yo no estoy ni pretendo 
estar vigente como actriz en Mexico. Estoy muy contenta con lo que 
hago, no estoy ambicionando hacer en cine. Me encantarf a si hubiera 
una oportunidad pero no es lo que estoy buscando. Estoy viviendo una 
etapa de mujer madura muy satisfactoria, muy realizada como mujer, 
como madre, como abuela que soy. Tampoco estoy ay yo cuando era 
"La tucita" o cuando estaba en el cine, para nada no. Es parte de mi 
historia, es parte de mi vida de mis experiencias pero quedaron atras. 
lmagf nate si yo a casi 52 anos estuviera haciendome trenzitas y diciendo 
"Papa tengo sed" pues como que paso con Baby Jane lno? Quiero 
estar en el aquf y ahora viviendo mi etapa actual. Tengo mi espectaculo, 
voy a empezar un trabajo de teatro aquf en Monterrey entonces 
constantemente estoy activa. El ano pasado termine una serie de 
television, en el que hize un programa por todo los dfas durante un ano 
entonces siempre tengo proyectos. Y lo que mas me interesa es lo que 
todavf a no hago. El proyecto que todavf a no hago ese es el mejor. 

27. LEI cine hecho por mujeres, por ejemplo Marra Navaro y 
Laura Esquivel, hay una nueva perspectiva, es mas sensible, 
es diferente? 

Yo creo que sf. Definitivamente, me encantan las dos. A Marfa no la 
conozco a Laura sf. Me encantan, sf dan otra vision. Por ejemplo, 
Danzon es una pelfcula que a las mujeres nos encanta y los hombres se 
quedan como sf esta bien pero no con la pasion que la vimos las 
mujeres, porque es un concepto, un punto de vista, una sensibilidad 
diferente. Ademas yo no creo como en la literatura o en el cine que 
haya cine de mujeres o literatura de mujeres pero sf creo que las 
mujeres tienen un punto de vista diferente y una sensibilidad diferente 
para tratar los temas, como te digo creo que hay muy buenas 
realizadoras. Creo que es una epoca que si economicamente esta muy 
diff cil en el terreno de sensibilidad y talento hay mucho lo que pasa es 
que falta dinero y capital para hacer buenas pelfculas. Yo creo que Busi 
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Cortes ha estado hacienda cosas tambien Marcela Fernandez Violante. 
Hay muchas mujeres con mucho talento y con bases muy s61idas. 



Entrevista con Angelica Aragon (diciembre 1996) 
Mujeres en el cine nacional mexicano 

1. l,C6mo inici6 su trayectoria como actriz? 
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Mi papa fue actor entonces desde nina estoy cerca de los foros de cine, de 
los estudios de television, de las cabinas de radio, y en el '72 en el Primer 
Festival Internacional Cervantino de Teatro en Guanajuato participe con la 
companfa que represento a Mexico con una comedia de Cervantes que se 
llama El viejo celoso. En el '73 me fui a estudiar a lnglaterra durante 7 anos 
al London Academy of Music and Dramatic Arts. En 1980 regress a Mexico 
para integrarme ya profesionalmente a la comunidad artfstica haciendo 
television, cine, teatro, radio y presentaciones personales. 

2. De nifia, ique artistas le gustaban o quienes eran sus modelos? 

Mi papa. 

3. iDonde estudi6 actuaci6n? 

London Academy of Music and Dramatic Arts. 

4. ise puede decir que el cine le abrio el mundo a la actuaci6n? 

No, el teatro. 

5. icon cuales otras actrices de renombre ha trabajado? 

Con Ofelia Medina, Ana Ofelia Murgufa, Blanca Guerra, Beatriz Sheridan, 
Diana Bracho, casi con todas en Mexico. 

6. iEn algun memento ha sentido que su carrera va en ascenso o 
descenso? 

Siento que va en ascenso, en este momento estoy en un momento de 
internacionalizaci6n, sobretodo a traves de la pelfcula de Alfonso Arau, Un 
paseo por las nubes, pero tambien este espectaculo que lo hemos 
presentado en 3 ciudades de Estados Unidos. Lo hemos presentado en 
Oakland, California, Cambridge, Massachusetts, y ahora en Houston y muy 
probablemente en Washington D.C. en diciembre del '98. Estoy trabajando 
con una companfa en Los Angeles que se llama Danza, Flory Canto y 
vamos a presentar una obra mexicana de Hugo Arguelles que se llama 
Aguila real en enero y febrero de 1997. Tengo muchos proyectos para el 
ano proximo sobretodo en teatro, una obra de Marfa Callas, Masterclass en 
marzo, un monologo japones que se presentara en mayo con motivo de la 
conmemoracion de los 100 anos de la primera inmigracion japonesa a 
Mexico. Tambien hay varios proyectos de cine con Gabriel Beristain, un 
director de fotograff a mexicano radicado ahora en Los Angeles que vivio y 
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trabaj6 en lnglaterra durante mucho af\os. En Mexico tengo varias pelfculas 
por estrenarse ya filmadas entre ellas, Cilantro y perejil, y otra que se llama 
fibra 6ptica. 

7. lPiensa que el cine se estanc6 y hubo receso o piensa que ha 
ido evolucionando conforme lo hace el pafs? 

Yo creo que no hay ninguna continuidad y cuando surge una nueva 
pelf cu la esta "sola". Es decir dentro, incluso de las carreras de los 
directores creo que hay una falta de continuidad y todo eso se debe en gran 
medida que la distribuci6n es muy mala y entonces el publico no apoya al 
cine como lo hace en este paf s. y hemos vista en los ultimas af\os una 
reacci6n muy positiva por parte del publico cinefilo, en cuanto a que han 
vuelto a asistir a las salas de cine en Mexico porque hay salas c6modas, 
modernas, con buen sonido, con buena proyecci6n, seguras. Entonces el 
gusto por el cine esta allf en el espectador pero mientras sigamos 
saturandolo con cine norteamericano de segunda categorf a, no hay lugar ni 
espacio ni atenci6n para las pelf culas nuestras o para el cine de calidad del 
resto del mundo que se ve muy poco en Mexico. 

8. lComo mujer a que atribuye su exito en el espectaculo 
mexicano? 

Al trabajo, dieciseis horas diarias. 

9. lQue piensa de la tematica del cine mexicano en sus diferentes 
etapas? 

Muy largo de explicar. 

1 O. lComo mujer piensa que hay sexismo en el cine mexicano? 
lencasillamientos, estere6tipos, vanguardia, evoluci6n? 

Encasillamientos no se. Sexismo total. Hasta que no hayan mas mujeres 
cineastas, mujeres productoras, mujeres tecnicos, vamos a tener un cine 
pues desde el punto de vista del var6n. lHay evoluci6n en la mujer en 
el cine mexicano? Sf yo creo que sf pero no esta en proporci6n con la 
sociedad, con la mujer dentro de la sociedad, creo que el cine todavfa 
necesita que alcanzar a la sociedad y creo que una manera de que lo haga, 
es como lo decfa, mientras haya mas mujeres realizadoras. El cine 
hecho por mujeres, por ejemplo Marfa Novaro, Laura Esquivel, 
Busi Cortes, lhay una nueva perspectiva, es mas sensible, es 
difertente? lque piensa de este tipo de cine? Yo creo no han 
podido salirse un poco de los lineamientos y las tematicas del hombre, es 
decir el cine hecho por varones. Creo que Novia que te vea, por ejemplo es 
una pelfcula hecha por una mujer y eso se nota, se ve diferente. A mf me 
gusta el cine de Guita Schifter creo que es una mujer inteligente, creo que 
hace una buena pareja con su marido como guionistas, como realizadores. 
Y tambien porque me ha tocado trabajar cerca de ella. 
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11. l,C6mo han cambiado los valores de la mujer en el cine? 
Largufsimo de contestar. 

12. l,Cuesta estar vigente en Mexico como actriz? l,Es diffoil llevar 
una vida compartida por ser figura publica? no lo entiendo l,es 
decir Ser artista y ser mujer? Pues no lo vivo como una contradicci6n 
ni como una dicotomfa. Yo he tenido la fortuna de tener una actividad 
constante y todo eso se debe a que no la he interrumpido. En la medida en 
que uno siga trabajando estara en la mente de los productores, en la mente 
de los directores y yo creo que uno va creciendo dfa a dfa en su propio 
trabajo. 

13. De la nueva ola de actrices, l,Cuales son buenas? l,que 
piensa, por ejemplo de ltatr Cantoral y Evangelina Sosa? 

Creo que estan en categorf as diferentes. ltati Cantoral es una mujer que 
tiene un gran temperamento y he disfrutado mucho el trabajo que hemos 
realizado juntas en varias obras de teatro ya y en una telenovela. Creo que 
es una actriz desperdiciada, creo que la han encasillado en la categorf a de 
villana. Ella quisiera hacer otros papeles pero yo la he visto en teatro, por 
ejemplo ella hizo el papel principal en Sugary fue verdaderamente una 
delicia verla trabajar. Yo ya le he tratado desde hace mucho tiempo y se 
que tiene madera de actriz y tiene mucho talento y que responde muy bien 
a la direcci6n. Evangelina Sosa es una mujer que ha nacido dentro de una 
familia de artistas, que ha recibido muy buenas influencias por parte de sus 
parientes cercanos. Que ademas ha estudiado fuera y que esta 
preocupada por superarse, por aprender y creo que esa es la base tambien 
del exito, las ganas de crecer y en ella lo he visto con mis propios ojos. 



Entrevista con Blanca Guerra (Enero, 2000) 
Mujeres en el Cine Nacional Mexicano 

1. lC6mo inicia su carrera como actriz? 
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Estando en mis dieciocho anos encontre el lugar precise para 
desarrollar mi carrera como actriz en el Centro Universitario de Teatro, y 
en La Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, dependencia de la 
Facultad de Filosoffa y Letras. Mas bien de difusi6n cultural de la 
universidad o difusi6n de teatro de la universidad de donde depende el 
CUT. Allf estudio actuaci6n en el Centro Universitario de Teatro. Allf con 
Hector Mendoza, y mi generaci6n como Humberto Zurita, Margarita 
Sanz, Julieta Egurrola, Rosa Marfa Bianchi y Jose Luis Cruz, director de 
teatro actualmente. El estaba en la carrera de actuaci6n pero se 
canaliz6 finalmente como director de teatro. Mucha gente de esa 
generaci6n ha sido muy exitosa, como que ha llevado una carrera de 
gran prestigio. 

2. lDe niiia que artistas le gustaban o cuales eran sus modelos? 

Denina no me intersaba ser actriz ni mucho menos, ni cantante ni nada 
de eso pues yo no tenfa parametros de modelos a seguir, porque no era 
mi intencion. Claro yo jugaba como todas las ninas de pronto a cantar, 
pero era musica ranchera y cuando jugabamos al teatrito y todo eso 
eramos cantantes. 

3. lEn alguna momento ha sentido que su carrera va en ascenso o 
descenso o que se haya estancado? 

No estancado nunca. Yo pienso que ha sido una carrera de mucho exito 
y evoluci6n porque en el momenta en el que tu estas ano con ano 
trabajando en teatro, cine y television o paralelamente cuando hay 
tiempo tomando cursos de perfeccionamiento actoral para profesionales 
pues yo creo que no se estanca sino al contrario va en evoluci6n. Eso 
es lo que me ha pasado, ha habido una constancia en el trabajo de 
oportunidades y la gente pues te tiene en un lugar y eso lo agradezco y 
eso creo que ha sido al base de mi trabajo. 

4. Piensa que el cine se ha estancado, que ha habido un receso o 
que ha ido evolucionando conforme lo ha hecho el pafs? 

Yo creo que ha habido cambios muy directamente proporcionales a la 
situaci6n econ6mica y social de nuestro paf s. En todas la epocas desde 
que existe el cine mexicano se han dado pues una cantidad de pelfculas 
muy malas y otra cantidad de pelfculas muy buenas. Siempre ha 
existido el buen cine y el cine mediano, el cine mediocre, el que no se 
puede considerar cine. Se podrf a darle otro nombre pero no cine. El 
cine tiene que ser de calidad sino para que, sino se llama de otra forma 
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y yo creo queen todas las epocas de nuestro pafs incluso en la epoca 
de oro del cine nacional ha habido muy malas producciones, muy malos 
proyecto y por lo tanto muy malos resultados y yo creo que en lo que se 
ha visto afectado en la cantidad de producciones, en la parte 
cuantitativa. Al disminuir la producci6n pues disminuye las posibilidades 
de hacer buenas pelf culas tanto como malas, ahora tenemos una 
ventaja y una evidencia. En tanto que ha habido menos producciones 
de unos 1 O aiios para aca de cinco se han disminuido drasticamente la 
producci6n pero la calidad de las pelfculas es fantastica. Y eso al tener 
rigor en la selecci6n y producci6n de los guiones se seleccionan por lo 
tanto mejores historias y asf se canalizan hacia los directores que les 
corresponde y el reparto adecuado y el resultado es fantastico. 

5. l,Blanca Guerra ha hecho mas carrera en cine? l,Cine 
internacional, por ejemplo Erendira, con un gui6n de Garcfa 
Marquez? 

Esta historia fue dirigida por un brasileiio, Ruy Guerra y donde actua 
Claudia Ohanna, era una producci6n por Mexico (capital privado e 
IMCINE) y yo creo que quiza el ICAIC de Cuba, pero Garcfa Marquez 
estaba muy involucrado en esa producci6n entonces gener6 buen 
financiamiento para la pelfcula. Aparte de esto he hecho muchfsimas 
pelf culas, muy buenas, muy representativas de nuestro cine de calidad 
que incluso nos han representado en festivales internacionales muy 
importantes. Yo he recibido premios y estfmulos de festivales de fuera 
de Mexico que me hacen sentir muy orgullosa, muy gratificada. 
Pelfculas internacionales con reparto internacional pues he hecho 
Walker con Alex Cox y Ed Harris, he estado tambien en una pelfcula de 
Miguel Littfn que se llam6 Sandino con Kris Kristoferson, Victoria Abril, 
Angela Molina en Nicaragua. En Cuba estuve tambien en una pelf cul a 
espaiiola, dirigida por un director espaiiol con actores cubanos y 
espaiioles y yo de mexicana. 

6. l,A que se debe que haya salido de Mexico para hacer cine, 
talvez a la calidad en que se encuentra el cine mexicano? 

Yo pienso que ha habido producciones como las de Harrison Ford que 
se llam6 Clear and Present Danger que hice con Phillip Noise dirigiendo 
y donde tengo una participaci6n muy pequeiia pero es porque ellos 
vinieron a Mexico e hicieron "casting". Los cineastas han venido a hacer 
audiciones y yo me he quedado como actriz. l Todavfa hace 
"casting" Blanca Guerra? Claro, siempre se hace "casting", al menos 
que el director ya tenga en mente este papel para ti. Por ejemplo en Un 
embrujo, Carlos Carrera siempre pens6 en mf. Me dio el gui6n, me 
interes6 platicamos y se hizo. Aquf ya no tuve que hacer "casting", no 
fue competir para otras actrices para hacerla. 
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7. Que piensa de las diferentes etapas por las que ha pasado el 
cine, por ejemplo la revolucionaria, el cine de rumberas, de 
comedia ranchera, de ficheras o de narcotraficantes? 

Es muy curioso no se por que pero se dan estas etapas de acuerdo a lo 
que se esta viviendo. Son exigencias de tu realidad que te llevan a 
manifestarte con estos temas. Entonces sedan, es muy claro en la 
epoca final del cine de oro se hicieron muchas pelfculas de la revolci6n, 
en las pelf cul as del sexenio de Echeverrf a se hacf an much as pelf cul as 
con guiones costumbristas, diferentes temas sobre la sociedad 
mexicana, mas bien hacia el sector rural y luego vino la prueba del 
sector privado del banco cinematografico estatal en los sesentas y 
setentas. Se daban mucho esas pelfculas, esas de los j6venes 
rockeritos, los teen tops, las calles del Pedregal, las historias sobre las 
j6venes rebeldes. Luego las ficheras. Ahora en este momento siento 
que se esta dando una etapa de pelf culas sobre la comedia polftica en 
Mexico, la satira polftica en Mexico. Hay tres o cuatro pelfculas con ese 
mismo tema. Yo creo que son requerimientos de tu realidad que estas 
viviendo. Los directores se preocupan por la realidad. Estamos viendo 
violencia en Mexico, estamos viviendo saturaci6n de la polftica en 
Mexico asf es que todos empiezan a hablar sobre eso. 

8. l,Piensa que el pueblo mexicano se intersa en eso o como 
responde el pueblo a este tipo de cine? 

Yo creo que por eso se da la repetici6n como una formula porque la 
gente esta conectada de alguna manera con esa realidad, entonces se 
ve un reflejo absoluto de su realidad y de sus necesidades de expresar 
eso y esta allf plasmado. La gente lo apoya y love muy bien. 

9. l,Piensa que ha habido sexismo, encasillamiento o algun tipo 
de vanguardia en el cine mexicano de Blanca Guerra? 

En general yo creo que los guiones tienden a ser pelf cu las para 
hombres. Protag6nicos mujeres casi no hay. Hay muy pocos, mucho 
menos que para hombres. Yo creo que no he sentido el 
encasillamiento. Tengo en mi haber pelfculas de muy diversos 
personajes una gran diversidad de personajes y de temas que he 
hecho. En general pienso que sf hay, y volvemos a lo mismo, es un 
reflejo de nuestra realidad. En cuanto nuestra realidad venga a 
manifestar la posici6n de las mujeres en un punto de relevancia para 
protagonizar los guiones que se escriben pues estaran. Pero en este 
momento hay mas tendencia a escribir para hombres que para mujeres. 

1 O. l Y el cine hecho por mujeres, por ejemplo el cine de Maria 
Novara, Marissa Systach, Guita Schifter, Busi Cortez o 
inclusive Laura Esquivel, piensa que es mas sensible o 
diferente por ser visto del punto de una mujer? 
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Pues yo creo que es un punto de vista indudablemente femenino pero 
no tendrf a porque determinarse, esta pelf cu la la dirigi6 una mujer o esta 
pelfcula la dirigi6 un hombre, yo creo que es universal. El cine es 
universal, no tiene el cine dirigido por una mujer, ni sensiblero ni nada 
mas sobre las situaciones en desventaja de una mujer ante la sociedad. 
Creo que es tan universal el cine que no tendrfa porque distinguirse. 
1,Feminismo? No en lo absoluto. 

11. l,C6mo han cambiado los valores de la mujer en el cine? 

Como dije el cine es un reflejo de nuestra realidad. El cine va 
cambiando conforme van modificandose las posiciones tanto de la mujer 
como de la polftica, como de la sociedad, la iglesia, nuestros valores en 
si todo va alterandose. Nadia puede estar exempto de ello. Por lo tanto 
habf a mujeres en el cine de los cuarentas y cincuentas que estaba 
ubicada como entretenimieno para el hombre. Desde las mujeres 
sumisas, rumberas, dejadas y actualmente yen la epoca de los sesentas 
o de un tiempo para aca las preocupaciones eran otras, eran las 
necesidades de la emancipaci6n de la mujer, de manejar otro tipo de 
comportamiento, desprendimiento del autoritarismo familar. Era otra la 
postura. Y actualmente la participaci6n de la mujer en la polftica pues 
hay mas igualdad de oportunidades. Claro que van cambiando los 
valores y la postura de la mujer en el cine. 

1 2. Marra Felix por ejemplo que rompe con muches esquemas 
sociales en el personaje tradicional de la mujer, l,que piensa 
de esto? 

Pues de alguna manera si porque era una mujer que peleaba por la 
equidad, no era una mujer que se dejaba facilmente someter. En ese 
sentido Marfa Felix es una actriz de esa epocas que romp fa con 
esquemas sociales y en las pelf culas que nos toc6 ver de ella era una 
mujer con una fuerza para luchar, para mantener su postura. Desde la 
maestra que llega al Rio Escondido contra la pelf cula Enamorada. Son 
dos posturas muy diferentes, la mujer con la vocaci6n de maestra que 
lucha con el villano, el personaje antag6nico y Enamorada donde 
propone una igualdad dentro de la mujer y el hombre. Habf a esa 
preocupaci6n dentro de las mujeres. 

1 3. En Mexico Blanca Guerra es una actriz consagrada, veterana, 
muy respetada. l,C6mo se compara con las actrices de la 
epoca del cine de oro, por ejemplo Dolores del Rio, Rita 
Macedo o Marra Felix? 

Bueno creo que hay una diferencia en cuanto al sistema, el 11star 
system 11 • Es diferente en el que creaban grandes estrellas y en la 
situaci6n que existf a solamente el cine como entretenimiento. El cine 
era financiado por Estados Unidos durante la segunda guerra mundial y 
el mercado era otro por lo tanto tenfan mucha mas fuerza las actrices en 
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esa epoca que actualmente. Actualmente tenemos una ventaja quizas. 
Yo lo ubico en el sentido de actuacion es muy diferente tambien a 
aquella epoca que obedecf a a una escuela de determinado estilo de 
actuaci6n. Se basaba mucho en una imagen, indudablemente la 
imagen tiene mucho que ver en todas las epocas. Tu no puedes pasar 
par ejemplo a la pantalla coma una mujer insf pida, y totalmente 
desagradable. Tienen que ser rostros y personalidades de mujeres y 
hombres muy fuertes. Dolores del Rfo coment6 que de no haber 
sido por su belleza talvez su estrellato no hubiera sido tal. 
Pero actualmente el exito en cine esta basado mas en el talento 
histrionico o actoral queen la pura imagen. Yo prefiero mas esta epoca 
donde el trabajo histrionico es mas exigente y donde manejo de 
emociones y de estrategias y de tematicas y mas complejidad en la 
actuacion que en aquella epoca. Aquella epoca tenfa la ventaja del 
estrellismo, de crear estrellas y de imagen donde tu ves el rostro de una 
de esas mujeres y rompen la pantalla. Eso es maravilloso. Yo creo que 
la comparacion se da en el equivalente pero con sus grandes 
diferencias. 

14. i,Ha trabajado con algunas actrices de la epoca del cine de 
oro mexicano? 

Pues sf, yo trabaje con Gloria Marfn en La trampa dirigidos par Raul 
Araiza a principios de las anos ochenta. Y luego con Meche Barba y 
Ninon Sevilla, Carmen Montejo y con Ana Luisa Peluffo en Orinoco. 
i,Se aprende algo de trabajar con estas actrices tan 
renombradas? Yo lo que aprendo de ellas es esa gran capacidad 
para adaptarse a las cambios. Ahora estoy trabajando con Marga 
Lopez. Yo pienso que el trabajo que hacfa Marga Lopez en la epoca de 
oro del cine nacional no es el mismo que hace ahora. Ella ha tenido la 
capacidad para transformarse y adaptarse y lo mismo sucede con 
Carmen Montejo y Ana Luisa Peluffo y tambien Meche Barba donde 
antes su fuerte era el baile. Entonces yo aprendo eso, esa capacidad, 
esa humildad con que reciben las cambios. Marga Lopez es una mujer 
admirable, porque habiendo sido la estrella que fue y sigue siendo pero 
que ya no es el mismo sistema de antes, ella no es una mujer que llegue 
con grandes humos a exigir nada. De pronto esta allf sentada 
esperando su turno para entrar a hacer su escena. 

15. i, Ya no hay guiones para este tipo de actrices? i,Aun se 
escribe directamente para estas actrices? 

Pues no. Es coma el cine para ninos ya no se hace. lque pasa? 
Son espectadores del futuro y gente en potencia que tiene la obligacion 
de formar a las ninos y ademas a las hombres y mujeres ya en edad 
madura, llegando a la vejez. lmagfnate toda la experiencia que tienen, 
todo el material que tienen se pueden escribir historias para ellos. Sin 
remitente, Los anos de Greta y Por si no te vue/vo a ver son las unicas 
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que han hecho en los ultimos anos. No se hacen en la cantidad que se 
necesita. 

16. l,Cuesta estar vigente como actriz en Mexico? l,Hace cine 
cada ano? 

Mira este ano espero hacer alguna pelfcula. En 1999 no filme nada. Por 
lo regular filmaba una pelfcula por ano. Hay que darle su tiempo a las 
cosas. Cuando se trabaja en una pelfcula se lleva su tiempo en 
presentarla en asisitir a festivales. l,Es dificil llevar una vida 
compartida por ser figura publica, es decir el ser mujer, 
madre y actriz a la vez? De ninguna manera. Esta totalmente 
delimitado, Emiliano mi hijo tiene 9 anos por lo tanto el ya tiene sus 
responsabilidades y actividades y yo las mfas. Entonces tenemos 
tiempo para disfrutar juntos. Yo como en mi casa todos los dfas porque 
me queda muy cerca de mi trabajo en Televisa donde ahora estoy 
grabando la novela La casa en la playa con Cynthia Klitbo. 

1 7. l,Que piensa de la nueva ola de actrices, por ejemplo Leticia 
Huijara, Dolores Heredia o Tiare Scanda? l,Cual viene 
fuerte? 

Yo las quiero mucho a todas ellas y me encanta que tengan la 
oportunidad de hacer cine porque a veces aquf el panorama es tan 
desolador que dices que hagan las buenas pelf culas. Y eso es lo que 
estan haciendo estas actrices, las mejores pelfculas. Y hay un grupito 
de actrices que vienen muy fuertes y es para las que estan escribiendo. 

1 8. l,En un entrevista Evangelina Sosa habla muy bien de usted, 
que piensa de ella? 

A Evangelina Sosa la quiero mucho, a todas las considero como mis 
hijitas. Son gente con mucho entusiasmo muy inteligentes todas, muy 
inquietas, persiguen los mismos objetivos que yo entonces hay una 
plena identificacion. Cecilia Suarez es tambien una actriz que esta 
fuerte, empezando y protagonizando. Tambien Vanessita Bauche es 
una extraordinaria actriz que esta conmigo en Un embrujo. 

19. l,Estas actrices se hacen mas en cine que en television? 

Ellas sf. Mira las actrices de television son bastante endebles yo no 
pienso ni concibo a ninguna actricita de television que pueda encabezar 
una pelfcula actual mexicana con un personaje complejo. No lo 
concibo, talvez me equivocare. Y digo esto porque si tu solamente estas 
haciendo television y te generas allf en ese medio y no tienes 
antecedentes de cine o teatro donde se exige mucho mas pues es muy 
diff cil enfrentarte a una situaci6n asf. Quizas sea una mera impresion y 
este totalmente equivocada, esperemos que asf sea pero yo creo que 
deben intentarlo por lo menos tratar de hacer teatro y cine. 
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20. ;,,A que se debe que por ejemplo actrices como Veronica 
Castro, Luera Mendez o Christian Bach no hagan cine? ;,,Cree 
usted que los directores no las llaman? ;,,no son actrices de 
cine? ;,,Son mercadotecnia solamente? ;,,Que piensa usted? 

Yo creo que cada quien tiene su lugar. Los directores de cine piensan 
que no son actrices sino que son estrellas de television y que no tienen 
la capacidad para desarrollar un personaje que ellos proponen en una 
historia, no las ubican como actrices capaces para ello. lA que se debe 
no lose? 

21 . ;,,Sin embargo a Blanca Guerra la llaman para trabajar en 
television? 

Bueno y hay un grupo de actrices, por ejemplo Vanessa Bauche esta 
haciendo television y Tiare Scanda hace television. Creo que hay 
actrices que abarcamos los diferentes medios y que no tenemos lfmites, 
hay actrices limitadas y ni modo. Pero estas actrices funcionan muy bien 
en solamente un medio, por ejemplo la television y que nadie les gana. 

22. ;,, Thalia por ejemplo? 

Thalfa es una actriz que empezo muy jovencita, talvez a los quince y me 
pa reef a una actriz esplendida con un potencial barbaro. Actualmente yo 
no creo que ella pueda. Sabes por que no las Haman, porque 
consideran son su mismo personaje y se crean a ellas mismas. 

23. ;,,Como Marra Felix? 

Bueno pero eran otras epocas y Marfa Felix tenfa quien le escribiera sus 
guiones a ella y era la que vendfa aquf y afuera. Actualmente yo pienso 
que tendrf a que haber una pelf cu la escrita especialmente para el 
personaje que es Veronica Castro porque ella es un personaje y no una 
actriz. Lucf a Mendez es un personaje y no una actriz. Son mujeres que 
no pueden transformarse que actuan de si mismas eso no les interesa a 
ninguno de los directores. 

24. ;,,Ha trabajado con alguna de ellas? 

Con Veronica Castro. Es una persona muy amable, poco accesible. Tai 
vez porque yo no hice mucho intento pero es una mujer a la que respeto 
porque de todas modas lo que logran ellas no es facil. Es una 
trabajadora incansable, no es mi estilo pero asf es, igual Lucf a creo que 
es una mujer muy trabajadora y ha logrado lo que ha logrado y es su 
objetivo y sus metas y muy respetable, cada quien aspiraciones. 
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25. Se ha publicado que Blanca Guerra, Marra Rojo y Ana Ofelia 
Murguia son las mejores actrices en Mexico, l,que piensa de 
esto? 

Pues son muy amables en ubicarnos en esa categorfa. Yo pienso que 
tenemos un registro muy bueno, un talento pero hay muchas mas. Estan 
Delia Casanova, Margarita Sanz, Julieta Egurrola, Angelica Aragon, 
Luisa Huertas y Lourdes Villarreal por mencionar algunas y de las 
jovencitas estan Tiara Scanda, Cecilia Suarez, Vanessa Bauche, 
Evangelina Sosa y son actrices maleables y son capaces y son actrices 
transformables que eso es lo maravilloso. 

26. l,Alguna vez se sinti6 Blanca Guerra asr, al principio de su 
carrera? 

Sf como no. Yo he sido privilegiada. Yo entre en un momento de mucha 
suerte de mucha demanda. Yo nunca he ido que ir a pedir trabajo a mf 
me han llamado siempre y es cosa que agradezco. Eso es un verdadero 
privilegio que te llamen y que seas requerida, te hacen sentir talentosa, 
amada, apreciada y prestigiada. Yo agradezco a la vida ya la gente que 
siempre me ha tenido en sus planes para trabajar conmigo. Mi objetivo 
no es protagonizar una telenovela, lograr el protag6nico de las nueve de 
la noche no es mi meta. Mi meta es trabajar en los mejores proyectos 
aunque sea en co-actuaci6n o actuaci6n especial. 

27. l,C6mo en Danz6n? 

Si, un personaje chiquitito pero muy lindo y donde trabaje con mi hijo 
Emiliano. El nino que cargaba era mi hijo que ahora tiene 9 anos. En 
Salon Mexico tuve un personaje estelar pero no era el protag6nico. 
Claro que todos queremos protagonizar pero mas me emociona trabajar 
en los buenos proyectos aunque sea en una actuaci6n especial. Me 
encanta eso, estar vigente. 



Lista de pelfculas 

Aventurera 
Cuando las hijos se van 
Danz6n 
El llanto de la tortuga 
El festf n de la loba 
La mujer del puerto 
La mujer sin lagrimas 
La primavera de las escorpiones 
Las piranas aman en cuaresma 
Los tres Garcf a 
Ustedes las rices 
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Direccion 

Ano 

Duracion 

Guion cinematografico 

Produccion 

Productor ejecutivo 

Fotograffa 

Editor 

Musica 

Sonido 

Reparto 

Ninon Sevilla 
Tito Junco 
Andre Palma 
Ruben Rojo 
Miguel Inclan 

Ficha tecnica 

Aventurera 

Alberto Gout 

1949 

101 min. 

Alvaro Custodio 

Producciones Calderon 

Cesar Perez Luis 

Alex Phillips 

Alfredo Rosas Priego 

Antonio Dfaz Conde 

Javier Mateos 

Elena 
Lucio 
Rosaura 
Mario 
El Rengo 
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Direccion 

Afio 

Duracion 

Guion cinematografico 

Produccion 

Fotograffa 

Editor 

Musica 

Sonido 

Reparto 

Fernando Soler 
Sara Garcfa 
Joaqufn Pardave 
Emilio Tuero 
Marina Tamayo 
Carolos Lopez Moctezuma 
Gloria Marf n 

Ficha tecnica 

Cuando los hijos se van 

Juan Bustillo Oro 

1941 

139 min. 
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Juan Bustillo Oro y Humberto Gomez Lander 

Grovas, Oro Films 

Jack Draper 

Mario Gonzalez 

Federico Ruiz 

Rafael Ruiz Esparza y Howard Randall 

Pepe Rosales 
Lupe 
Casimiro 
Raimundo 
Amalia 
Jose 
Mimf 



Direcci6n 

Ano 

Duraci6n 

Guion cinematografico 

Producci6n 

Productor ejecutivo 

Fotograffa 

Editor 

Sonido 

Reparto 

Marfa Rojo 
Blanca Guerra 
Carmen Salinas 
Margarita Isabel 
Tito Vasconcelos 
Daniel Rergis 

Ficha tecnica 

Danz6n 

Marfa Novaro 

1991 

103 min. 

Beatriz y Marfa Novaro 

Jorge Sanchez 

Dulce Kuri 

Rodrigo Garcf a 

Nelson Rodrf guez y Marfa Novaro 

Nerio Barberis 

Julia Solorzano 
La Colorada 
dona Ti 
Silvia 
Susy 
Carmelo Benftez 
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Direcci6n 

Ano 

Duraci6n 

Guion cinematografico 

Producci6n 

Productor ejecutivo 

Fotograffa 

Editor 

Musica 

Sonido 

Reparto 

Isela Vega 
Hugo Stiglitz 
Cecilia Pezet 
Jorge Rivero 
Gregorio Casals 
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Ficha tecnica 

El llanto de la tortuga 

Francisco del Villar 

Del Villar Films 



Direcci6n 

Ano 

Duraci6n 

Guion cinematografico 

Producci6n 

Fotograffa 

Editor 

Musica 

Sonido 

Reparto 

Isela Vega 
Gloria Marfn 
Javier Ruan 
Rossy Mendoza 
Juan Antonio Edwards 
Pilar Pellicer 
Milton Rodrigues 

Ficha tecnica 

El festf n de la loba 

Francisco del Villar 

Francisco del Villar y Vicente Leiiero 

Del Villar Films 

La loba 
madre 
caballerango 
sirvienta 
medio hermano 
prima 
sacerdote 
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Direcci6n 

Ano 

Duraci6n 

Guion cinematografico 

Producci6n 

Fotograffa 

Editor 

Musica 

Sonido 

Reparto 

Andrea Palma 
Domingo Soler 
Joaqufn Busquets 
Consuelo Segarra 

Ficha tecnica 

La mujer del puerto 

Arcady Boytler 

1933 

76 min. 

Guz Aguila 

Eurindia Films, Servando C. de la Garza 

Alex Phillips 

Jose Marino 

Max Urban 

Jose B. Carles 

Rosario 
Alberto 
marina borracho 
Lupe 
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Direccion 

Ano 

Duracion 

Guion cinematografico 

Produce ion 

Fotograffa 

Editor 

Musica 

Sonido 

Reparto 

Libertad Lamarque 
Marga Lopez 
Ernesto Alonso 
Alma Delia Fuentes 

Ficha tecnica 

La mujer sin lagrimas 

Alfredo B. Crevenna 

1951 

90 min. 

Edmundo Baez 

Ultramar Films 

Jose Ortiz Ramos 

Carlos Savage 

Manuel Esperon 

Eduardo Arjona y Jesus Gonzalez Ganey 

Consuelo 
Beatriz 
Carlos 
Rita 

7 1 



Direccion 

Ano 

Duracion 

Guion cinematografico 

Produccion 

Fotograffa 

Editor 

Musica 

Sonido 

Reparto 

Isela Vega 
Enrique Alvarez Felix 
Milton Rodrigues 
Carlos Julio Manzano 
Lucy Gallardo 

Ficha tecnica 

La primera de los escorpiones 

Francisco del Villar 

1970 

90 min. 

Hugo Arguelles 

Del Villar Films 

Fernando Alvarez Garces Colfn 
(Eastmancolor) 

Maximino Sanchez 

Saint Preux 

Consuelo Jaramillo de Rendon y 
Ricardo Saldfvar 

Isabel 
Andres 
Julio 
Daniel 
pintora 
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Direcci6n 

Ano 

Duraci6n 

Guion cinematografico 

Producci6n 

Fotograffa 

Editor 

Musica 

Sonido 

Reparto 

Julio Aleman 
Isela Vega 
Ofelia Medina 
Vf ctor Blanco 
Gonzalo Vega 
Jose Chavez Trowe 
Macaria 

Ficha tecnica 

Las piranas aman en cuaresma 

Francisco del Villar 

1969 

90 min. 

Hugo Arguelles 

Del Villar Films 

Javier Cruz (Eastmancolor) 

Maximino Sanchez 

Enrico Cabiati y Carlos Jimenez 
Mabarark 

Ricardo Saldfvar y Francisco 
Guerrero 

Raul 
Eulalia 
Aminta 
Tiburcio 
Chebo 
Flavio 
amante de Raul 
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Direccion 

Ano 

Duracion 

Guion cinematografico 

Produccion 

Fotograffa 

Editor 

Musica 

Sonido 

Reparto 

Sara Garcfa 
Pedro Infante 
Abel Salazar 
Vf ctor Manuel Mendoza 
Marga Lopez 
Clifford Carr 

Ficha tecnica 

Los tres Ga ref a 

Ismael Rodrfguez 

1946 

118 min. 

Ismael Rodrf guez, Carlos Orellana y 
Fernando Mendez 

Rodrf guez Hermanos 

Ross Fisher 

Rafael Portillo 

Manuel Esperon 

Manuel Tapete 

dona Luisa 
Luis Antonio 
Jose Luis 
Luis Manuel 
Lupita 
John Smith 
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Direccion 

Ano 

Duracion 

Guion cinematografico 

Produccion 

Productor ejecutivo 

Fotograffa 

Editor 

Musica 

Sonido 

Reparto 

Pedro Infante 
Blanca Estela Pavon 
Evita Munoz 
Fernando Soto 
Mimi Derba 
Delia Magana 
Amelia Wilhemy 

Ficha tecnica 

Usteded los ricos 

Ismael Rodriguez 

1948 

130 min. 

Pedro de Urdimalas y Rogelio Gonzalez 

Rodriguez Hermanos 

Armando Espinoza 

Jose Ortiz Ramos 

Fernando Martinez 

Manuel Esperon 

Manuel Topete y Jesus Gonzalez Ganey 

Pepe "el toro" 
Celia 
Chachita 
bracero Pocho 
dofia Charita 
la tostada 
la guayaba 
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