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Resumen 

Jovenes en la mirada cinematogratica es un trabajo que nace de Ia idea de rescatar las 
caracteristicas con las que se esta representando a la juventud mexicana en el cine, 
dividida en cuatro capitulos y apoyandose en los conceptos de imaginario social e 
identidad, indaga en siete peliculas producidas durante la Ultima decada para encontrar 
el reflejo de lo instituido como juventud dentro de una sociedad como la nuestra, 
mediante el analisis de los personajes protagonicos. 
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Abstract 

Young people in cinematic look is a work born of the idea of rescuing the features that 
are representing the young Mexican film, divided into four chapters and based on the 
concepts of identityand social imagery, explores seven films produced during the last 
decade to find the reflection of the instituted as a youth in a society like ours, by 
analyzing the main characters. 
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Résumé 

Jeunes en regard cinernatographique est une ceuvre nee de l'idee de sauver les 
caracteristiques qui representent le film jeunesse mexicaine, divise en quatre chapitres 
et basee sur les concepts de l'imaginaire social et d 'identite, explore sept films 
produits durant Ia derniere decennie pour trouver le reflet d 'institue jeunesse dans 
une societe comme la notre, en analysant les personnages principaux. 
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Introduccion 

"La imagen del cinematografo este literalmente sumergida, arrastrada por una ola de to 

imaginario que no dejare de romper f.. J Entramos en el rein de to imaginario cuando las 

aspiraciones, los deseos y sus contrarios, los gritos y los terrores Ilevan y modelan la 

imagen pare ordenar, segan su *ice, los sueiios, mitos, religions, creencias, literature, 

precisamente todas las ficciones." 

Edgar Morin. El cine o el hombre imaginario 

Jovenes en la mirada cinematogrdfica: una construction de identidad nace de la 

idea de fusionar la imagen de los jovenes mexicanos dentro de la pantalla grande, 

especificamente en Ia ultimo decada, con el concepto de imaginario social el cual 

regula las acciones de un grupo y le permite explicarse a si mismo de donde 

proviene. 

Apoyados en maxima premisa del cine que es "reflejar Ia realidad", partiremos de 

que los medios de comunicacion, estan inscritos en un contexto social e historico, 

que le da sentido a sus producciones, por lo que la finalidad de este trabajo es 

conocer a traves de diferentes discursos cinematograficos, Ia forma en la que se 

construye Ia identidad juvenil mexicana a traves de los personajes jovenes 

protagOnicos a los que el cine recurre y a los que les otorga ciertas caracteristicas 

que les hacen parecer reales. 

La razon por la cual he realizado una investigacion a cerca de jovenes, es en 

primer lugar porque soy en este momento parte de ese grupo social, y mas aun el 

enfoque del trabajo hacia el cine nacional hace que me identifique como parte de 

esa construccion de "juventud mexicana". El segundo motivo por el cual esta tesis 

esta dirigida a abordar las representaciones juveniles es porque siempre los 

jovenes han sido por mucho un grupo mayoritario, por lo menos a nivel nacional. Y 

el tercer punto es porque el cine, como cualquier otro medio de comunicacion, 

esta generando mensajes que los individuos, en este caso los jovenes, reciben y 

reproducen, y se hace notorio en comportamientos, en Ia forma de relacionarse, 



JOVENES EN LA MIRADA CINEMATOGRAFICA: UNA CONSTRUCCION DE IDENTIDAD 

en Ia vestimenta, en preferencias, y son esas realidades que muestra el cine lo que 

influye en Ia forma en Ia que los jovenes y no tan jovenes perciben su entomb. 

Esta percepcion del medio que cada uno tenemos, de pende en mucho de las 

representaciones que creamos, en este caso especifico Ia representacion juvenil 

que el cine muestra, y que pueden estar cercanas o no a lo que es la realidad del 

joven mexicano en los Ultimos diez alios, pero estan presentes las concepciones de 

lo que es Ia juventud y ese imaginario se hace grande en cuanto se le reconoce 

como parte de una sociedad en Ia que tambien estan presentes otras instituciones 

ideolOgicas entre ellas los medios de comunicacion. 

El objetivo general consistio en el analisis de siete peliculas contemporaneas de 

diferentes directores, situadas en distintos ambientes y cuyos personajes centrales 

son jovenes, lo que permitira una optica amplia de las caracteristicas que el cine 

nacional otorga a los jovenes en su diferenciaciOn generica dentro de producciones 

contemporaneas con Ia finalidad de crearles una identidad a partir del discurso 

cinematografico, lo que motivo a Ia eleccion de producciones de varios directores 

es porque gracias a esto se obtienen diferentes puntos de vista y se podran 

observar caracteristicas alines entre los filmes, con Ia finalidad de mostrar cuales 

son las particularidades que comparten estas producciones en relacion a Ia 

representacion de los jovenes. 

La investigaciOn tiene importancia porque permite observar al cine como producto 

cultural, medio de propaganda, rnanipulacion, y divulgacion; por ello es posible 

rescatar Ia forma en Ia que se construye a los personajes jovenes en sus relatos, 

de tal forma que los resultados indiquen que rasgos se resaltan cuales se omiten o 

evaden. Teniendo en cuenta que los medios de comunicacion refuerzan, modifican 

y construyen realidades. 

Es asi como el contenido de esta investigaciOn se centra en cuatro capitulos, 

estructurados de Ia siguiente manera: 

El capitulo I Ileva por nombre IMAGINARIO SOCIAL, CINE E IDENTIDAD, yen el se 

presenta eI concepto de imaginario en relacion con Ia construed& de identidades 

y como esto se convierte en parte de Ia realidad de un individuo y de su colectivo 

II 
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para ser representado e incluso modificado dentro de las instituciones ideologicas 

que pertenecen a esa sociedad como es el caso de los medios de comunicacion. 

El capitulo II esta enfocado a Ia juventud, a desarrollar su concepto desde una 

perspectiva social, y entender como esa misma etiqueta de SER JOVEN, como se 

ha titulado a este apartado, depende del imaginario que cada sociedad ha 

construido y designado para este grupo, retomando nuevamente la importancia de 

los medios para la construccion de estas forma de ver a los jcivenes. 

Por su parte el capitulo III JOVENES EN PANTALLA, esta dedicado a mostrar 

cuales han sido las representaciones de los jovenes en los medios de 

comunicacion, haciendo enfasis en el cine mexicano, para finalmente en el capitulo 

IV realizar el ANALISIS CINEMATOGRAFICO compuesto por siete peliculas 

realizadas durante los 6Itimos diez a nos: "Amores perros"(2000), "Y to mama 

tambien"(2001), "Asi del precipicio"(2006), 	mal"(2007), "Quemar 

las naves"(2007), "Rudo y cursi"(2008) y "La Ultima y nos vamos"(2010), 

tambien dentro de esta secion se expone la metodologia utilizada, y se dan a 

conocer los resultados arrojados por la investigacion. 

En Ia parte final del trabajo se encuentran las conclusiones, Ia bibliograffa 

consultada, la filmografia que se ha usado de referencia y los anexos. Adernas 

este trabajo cuenta con un material audiovisual en el que se presenta el contenido 

de cada uno de los capitulos de forma breve y clara, y donde tannbien se muestran 

las secuencias analizadas que permitieron obtener los resultados de esta 

investigacion, haciendo que teoria y practica se combinen para hacer de Jovenes 

en la mirada cinematogrifica: una construccion de identidad un trabajo que nos 

permita asomarnos a traves de una lente que comparte las maravillas del arte 

cinematog 

III 
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El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. 

Si lo intentas, a menudo estaras solo, y a veces asustado. 

Pero ningtin precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo." 

Friedrich Nietzsche 

Imaginario social, cine e identidad. 

El ser humano a lo largo de su historia ha buscado incansablemente otorgarle On 

significado a todo cuando le rodea, incluso a su propia existencia. 

Buscado pues varios tipos de significaciones ha utilizado los medios de 

comunicacion para expresion de su realidad, representandose de diversas formas 

segUn su contexto socio historic°. 

El cine, como medio de comunicacion y a la vez como forma de expresion artistica, 

manifiesta el contexto en el que esta inmersa la sociedad que lo produce, Mexico y 

su industria cinematografica no podrian ser la excepcion, pero para poder 

adentrarnos en ello es necesario la conceptualizacion del imaginario e identidad. 

1.1 El imaginario. 

El imaginario social ha caracterizado a traves de la historia a todas y cada una de 

las sociedades, permitiendoles explicarse a si mismas de donde provienen. 

Partamos de la definicion del mismo remitiendonos a Cornelius Castoriadis quien 

creo la expresiiin de "el imaginario social", que como tal, regula el decir y orienta 

las acciones de los miembros de una sociedad (CASTORIADIS,1975:85). 

Para el, el imaginario, es una capacidad imaginante, un orden de sentido, un 

conjunto de significaciones colectivas que al ser producidas se van transformando, 

son imaginarias, pues no corresponden a elementos racionales o reales y no por 

eso quedan condicionadas a desaparecer; y sociales porque estan instituidas y son 

el eje de participacion en un colectivo (ERREGUERENA,2002:40). 

En el imaginario, se hacen rresentes figuras e imagenes de lo que una sociedad 

considera "realidad", y que a su vez esta construida e interpretada por cada 

individuo que se encuentra en ciertas condiciones socio historicas, pues bien el 

5 
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imaginario social siempre esta contextualizado, no es solo el resultado de un idea 

individual y aunque la materia prima que lo constituye es el sujeto, es 

indispensable que se produzca en un marco de condiciones sociales e historicas 

favorables para que sea reconocido por un colectivo capaz de instituirlo y 

reconocerlo. 

Es asi que al ser resultado de un colectivo podemos ver que esta construccion de 

la realidad no es estatica ni homogenea, pues tat como Castoriadis (1993:69) 

menciona existen las subjetividades, ya que por medio del imaginario social 

sabemos quienes somos y que papel debemos desempehar en el colectivo, todo 

esto se logra por medio de la idea que cada sujeto tiene de si mismo, su papel y 

su lugar en la sociedad y que tambien se va transformando junto con el. 

Siendo pues el imaginario algo impuesto y generado por una sociedad, es una 

invencion humana, y Ileva consigo una intencion por parte de un sistema 

simbOlico. El imaginario utiliza to simbolico para existir, se trata de la capacidad de 

evocar una imagen, significado y significante con la capacidad de cambiar y 

modificarse de a cuerdo a las expectativas de quien lo evoque (CASTORIADIS, 

1993:43). 

Por lo que el imaginario se presentara en imagenes, sonidos, figuras, sirnbolos, y 

cualquier concepto tornado de Ia realidad y que a su vez es interpretado de distinta 

forma por cada individuo del colectivo, que reconoce y transforma su realidad, 

mediante una fuerza creadora que le permite construir una idea de si mismo y de 

su papel en Ia sociedad, y ademas es consiente del lugar que las instituciones le 

han otorgado como parte de ese entomb social, de esta forma el imaginario le da 

sentido y razon. 

El imaginario forma parte de un sistema de simbolos, se apoya de las 

Instituciones, pues con ellas se da una direccion de sentido social, permiten la 

interrelacion de los sujetos mediante limites, obligaciones y derechos. De Ia misma 

forma determinan la manera en Ia que se deben comportar sus integrantes y para 

lo cual recurren a mecanismos de control que a su vez el individuo transgrede para 

transformar su realidad, asi mismo las instituciones proporcionan a cada individuo 

6 
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valores, normas, lenguaje e imagenes que permiten ver a una sociedad como una 

totalidad. Las instituciones, tambien Ilannadas aparatos ideologicos de estado 

(ALTHUSSER,1986:97) son funcionales en la medida en que aseguran la 

supervivencia de una sociedad manteniendo el orden. 

Junto con los imaginarios ya establecidos, las instituciones son factores que hacen 

posible la reconstruccion de nuevos imaginarios, apropiandose de simbolos y 

significantes que luego formaran parte de esos imaginarios renovados. Esta vision 

del imaginario de una sociedad responde al momento que se esta viviendo pues no 

es Ia misma concepcion del Mexico actual al de Ia epoca prehispanica. 

La imaginacion creadora es Ia posibilidad de entender nuestro mundo como 

sujetos autonomos de una sociedad, poniendo distancia con las instituciones y con 

los discursos que se presentan, de alguna manera Ia imaginacion creadora es la 

que nos permite conceptualizar nuevos imaginarios. El imaginario es el mundo de 

la imaginacion, construido por "la conciencia imaginante", que no solo tiene la 

capacidad de representar un objeto ausente como presente, sino la de poder crear 

un todo irreal por medio de significaciones imaginarias que buscan la respuesta a 

preguntas fundamentales como Lquienes somos? Wonde y en que estamos?, una 

respuesta que ni Ia realidad ni la racionalidad son capaces de proporcionar 

(CASTORIADIS,1993:55). 

1.2 Identidad. 

La identidad ha sido el objeto de estudio de diversas disciplinas, como la filosoffa, 

la sociologia, Ia psicologia y Ia antropologia, todas con Ia intention de buscar el 

sentido del humano, con antecedentes desde la antigiliedad clasica y su constante 

evolucion el concepto de identidad ha tenido dos vertientes basicas. 

Por un lado Ia perspectiva esencialista que entiende Ia identidad como la esencia 

del ser, algo dado, inmutable, permanente, lo que le permite ser el mismo y no 

otro. La contraparte de esto es Ia idea antiesencialista que parte de Ia idea de que 

es imposible definir a Ia identidad como inmutable, pues segiin ella considera a la 

identidad como algo que se construye y modifica a lo largo de la vida del individuo 

7 
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por Ia interaccion con la sociedad. Por lo que Ia identidad de un individuo es 

mantenida, reforzada o reformad por las relaciones sociales (BERGER,1986:216). 

La identidad se construye en relacion con el otro, es decir, es un limite entre Ia 

conciencia y la practica social. Es el lugar donde cada persona se crea asi mismo, 

con una parte subjetiva, que incluye parte de sus gustos e intereses personales; 

pero tambien es social, al seleccionar entre los estereotipos, los roles sociales y las 

relaciones de poder lo que servira para su construccion, posibilita la capacidad de 

distinguirse de otras personas, y permite a su vez a la sociedad percibirnos y 

reconocernos como parte o no de ella. 

La identidad se relaciona con las representaciones sociales haciendo que el 

individuo se piense y se sienta Cinico y distinto de los demos. Adernas, genera 

proyecto respecto al futuro, es decir lo que ese individuo visualize para si, lo cual 

cuestionaria la postura de la identidad como algo fijo y permanente. 

La identidad es tambien una construed& subjetiva de la cual se tiene relativa 

conciencia, es Ia construed& de una historia que nos cuentan o nos contamos de 

nosotros mismos, lo que nos Ilevaria a ver esta construed& como ilusoria. 

(GONZALEZ,2004: 162). 

Siendo pues la identidad una forma de representarnos con el colectivo, y de 

sentirnos parte de algo, esta presente en lo que se conoce como identidad 

nacional o bien identidad cultural. "La identidad de un objeto esta constituida por 

las notas que lo singularizan frente a los demos y permanecen en el mientras sea 

el mismo objeto" (VILLOR0,1998:63). 

Identificar a una sociedad consiste en remarcar las constantes que permitan 

reconocerla con sus diferencias frente y en comparacion de cualquier otra, en el 

caso de Mexico lo que lo hace distinto a los demos paises de America como sus 

instituciones, tradiciones, cultura, demografia, caracteristicas fisicas del lugar, el 

modo de vida de sus integrantes, por mencionar algunos. Por lo que las distintas 

sociedades podran tener sim!'itudes, pero no ser identicas. 

"Tanto a nivel individual como colectivo Ia identidad puede cobrar un sentido que 

rebasa la simple distinciOn de un objeto frente a los demos [...] la identidad en 

8 
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este sentido responde a una necesidad profunda, esta cargada de valor" 

(GUTIERREZ,1998:48). 

La identidad colectiva se puede entender cuando un sujeto miembro de una 

sociedad, se reconoce y reconoce a otros como parte de ese mismo colectivo, 

dentro del cual los integrantes estan en constante interaccion, y a traves de lo cual 

se va creando Ia personalidad de cada miembro por medio de las creencias, 

comportamientos y formas de ser del mismo entorno y de los subgrupos que 

coexisten dentro de el. 

De esta manera la forma en la que una sociedad se representa a si misma, estara 

marcada en su educacion, sus medios de comunicacion, su forma de convivir con 

los demas, y a su vez dicha identidad colectiva estara condicionada, de igual forma 

que lo estara su imaginario social, a contextos y procesos historicamente 

especificos, dentro de los cuales se adapta y redefine constantemente 

(THOMPSON,1993:59). 

1.3 Cine y realidad. 

El cine es una de las instituciones culturales que se encuentra presente en toda 

sociedad actual, su funcion como un medio de comunicacion masiva establece un 

nexo que vincula a los emisores y a los receptores. 

Son muchas las formas en las que el espectador puede relacionarse con el cine, la 

identificacion con el personaje, con Ia historia o con el entorno, pero 

fundamentalmente, el cine se basa en la posibilidad de que el espectador no pueda 

diferenciar su propia realidad y Ia que es presentada por esta industria. 

El cine es un marcador importante en los estilos de vida, que se actualizan a traves 

del consumo, de cierta formz.. permite obtener una identidad lo que conlleva a una 

busqueda de aceptaciOn y confianza en si mismo. 

El cine como un proceso de socializacion no formal, sirve como escenario de 

intercambio de distintas representaciones sociales, implica acuerdos, para 

perpetuar imagenes que apoyen al imaginario institucionalizado. Por ejemplo si en 
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un filme apareciera Ia torre Eiffel automaticamente sabriamos que se trata de una 

historia en Francia y no en M'xico. 

Las industrias culturales pueden ser percibidas como constructoras de realidades 

que ofrecen en una dimensiOn simbolica, signos e imagenes que adernas de ser 

admitidos y legitimados permiten construir realidades atrayentes que promueven el 

deseo, pues muchas veces lo que aparece en pantalla esta carente dentro de ,la 

sociedad en Ia que se presenta el filme. 

El consumo de cierto tipo de peliculas y no de otras es importante para la 

formacion de imaginarios, que se pueden observar a traves de los elementos que 

se yen en pantalla como el vestuario, Ia mUsica, el mobiliario, actitudes, lenguaje, 

que estan definiendo no solo el nivel socioeconomico al que estan adscritos sino 

tambien, a los personajes co; los cuales se identifican los espectadores. 

La representation o Ia construed& imaginaria que el cine hace de cualquier 

fen6meno de Ia naturaleza humana se reduce a cumplir un objetivo de penetracion 

o posicionamiento del mensaje dirigido a una sociedad determinada, que proponen 

una identidad y una sociedad a los espectadores. 

La comunicaciOn masiva y la industria cultural influyen en ciertos aspectos el 

caracter y la circulacion de las formas simbolicas, Ia construed& de un producto 

masivo presenta una estructura bien articulada, el discurso del cine, en cualquiera 

de sus formas, es una mercanda predeterminada, por ejemplo la secuencia 

espedfica de las imagenes, los angulos, los colores la narracion, el tono del 

lenguaje. 

Hemos visto como el imaginario esta ligado con Ia concepcion del sujeto sobre su 

propia realidad y su manera de entender al mundo, esta contextualizado, utiliza 

recursos simbolicos que lo sustenten y bien puede ser instituido, es decir se trata 

de algo que ya existe y es avalado por una sociedad y sus instituciones; o bien 

instituyente que es aquel que modifica, reemplaza o crea una nueva idea de una 

representacion ya establecida. La sociedad define su identidad, sus relaciones con 

el mundo, sus necesidades y deseos; los individuos cambian a la sociedad en Ia 

que se encuentran inmersos porque las instituciones y la sociedad misma no 
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satisface sus necesidades rompiendo lo establecido, aqui es donde el imaginario 

instituyente actualiza el imaginario instituido, cuestionando y transformando lo 

existente adaptandose a las necesidades de una nueva sociedad. 

En el caso del cine, el imaginario esta propenso a cambios constantes, porque Ia 

sociedad cambia, el tiempo cambia, Ia percepcicin cambia, pero lo mas importante 

es que esa realidad, Ia de Ia pantalla, tambien cambia. 

"El hombre se enriquece con el curso de todos esos traslados 

imaginarios; lo imaginario es el fermento del trabajo de si 

sobre si, sobre Ia ciaturaleza a traves de la cual se construye 

y desarrolla Ia realidad del hombre" (MORIN, 1964:282). 
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"A la juventud no hay que encerrarla en un claustro; 

como mejor funciona es al afire 

Mario Benedetti 

Ser joven. 

Cuando se habla de juventud suele ser por dos razones, una, para Ilenarle de 

halagos, dos, para despedazarle en criticas, nada mas facil que identificar a los 

jovenes con sinonimos de futuro, esperanza, cambio y progreso, de igual forma el 

caso contrario marcarles con los conceptos de conformismo, rebeldia, y caos. 

La juventud es Ia etapa del ser humano en la que Ia biisqueda se convierte en 

principal motor de cuanto se hace, y es cuando impulsados por ese motor nos 

arrojamos a todo aquello que la sociedad nos presenta, buscamos un estilo, una 

ideologia, una forma de vida, en pocas palabras una revolucion individual e incluso 

colectiva. 

La juventud es la epoca en Ia que se complementan aspectos de la personalidad y 

durante la cual el individuo esta en basqueda constante, dentro de ella coexisten 

sentimientos ambivalentes, y se desarrolla la capacidad de imaginar, de invencion 

y de fantasia, pensar en lo que puede ocurrir o en lo que deseamos que ocurra es 

parte importante de esta etapa ya que es dentro de ella cuando se empiezan a 

gestar proyectos de vida. 

Entre el joven y su contexto siempre ha existido una relacion intimamente estrecha 

que va mas ally de estar ubicados en el mismo momento, espacio y tiempo, se dan 

sentido el uno al otro, y jamas se les podria entender por separado, este capitulo 

tiene como objetivo abordar a Ia juventud desde su concepto social, psicologico y 

biolOgico, construidos cada uno por las caracteristicas y circunstancias que le 

otorga la sociedad de la que forma parte, y en la que se entrelazan referentes que 

permiten a los jovenes construir su identidad. Los diversos conceptos otorgados a 

la juventud desde estas tres perspectivas le dan sentido a lo que significa ser 

joven, la razon que motiva el imaginario de juventud que una sociedad ha 

construido y conforme al cual agrupa a su poblacion. 
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2.1 Juventud. 

El ser humano como todo en el mundo se rige por un proceso que conlleva 

cambios, muy similar a las estaciones del afio, Ia primavera de la infancia, el calor 

del verano juvenil, el Mho de Ia edad adulta y el frio invierno de Ia senectud. 

En el mundo actual, existen alrededor de 1,500 millones de personas jovenes entre 

12 y 24 afios de edad, de los cuales 1,300 millones de ellas viven en !Daises en 

desarrollol. La situation actual de Ia juventud en el mundo ofrece Ia oportunidad 

de acelerar el crecimiento economic° y reducir significativamente los niveles de 

pobreza. El Banco Mundial (BM) en su Informe sobre Desarrollo Mundial 2007: "El 

desarrollo y la prOxima generation", establece la necesidad de invertir en los 

jovenes para impactar de manera definitiva a traves de cinco fases: la necesidad 

de seguir estudiando, el inicio de Ia etapa laboral, adoptar un estilo de vida 

saludable, formar una familia y ejercer los derechos civicos (INJUVE, 2008:4). 

Es claro que la edad siempre ha sido un parametro para clasificar a los individuos 

dentro de una sociedad como la nuestra, en el caso de las y los jovenes se habla 

de un grupo social, el mas grandee, con caracteristicas en comun tanto 

psicologicas como fisicas y que por lo general ubican a individuos entre los 14 y 30 

anos de edad, pero distintas concepciones varian sobre el limite cronologico de 

esta etapa de la vida. 

El instituto mexicano de Ia juventud ubica como jovenes a los individuos cuya edad 

esta entre los 12 y los 29 afios3. Las Naciones Unidas definen a la juventud como 

Ia poblacion comprendida entre los 14 y los 25 afios de edad, "un momento muy 

especial de transition entre Ia infancia y Ia edad adulta, en que se procesa la 

construction de identidades y Ia incorporaci6n a la vida social mas amplia" (ONU 

1999). Mientras para La Organization Mundial de Ia Salud, "Ia juventud es una 

etapa de Ia vida que comprende entre los 19 y 30 ems, en donde el ser humano 

tiene las condiciones optimas para el desarrollo de sus potencialidades fisicas, 

cognitivas, laborales y reproductivas" (OMS, 2000:128). 

Banco Mundial. Informe sobre Desarrollo Mundial 2007. 
Ver tablas INEGI http://www.inegi.erg.mxisistemasisisept/Default.aspx?t-indemo038zs-est&c=17500  

3  Ver Ley del Institute Mexicano de la Juventud, pag. 5. 
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Es muy comun utilizar a la adolescencia y a Ia temprana edad adulta como 

sinonimos de juventud, por lo que esta etapa de Ia vida no puede ser referida solo 

por los alios que se tenga. 

"No podemos generalizar la condicion juvenil a partir de un 

indicador tan relativo como la edad, ya que esta fase no tiene 

la misma duracion en el campo que en Ia ciudad; en las 

clases sociales cluminantes que en las subalternas; en las 

sociedades modernas que en las tradicionales; en los 

momentos de paz y tranquilidad que en los de crisis y 

cambios bruscos; incluso ni siquiera entre los hombres que 

entre las mujeres. En cada una de estas situaciones, el 

espacio juvenil tiene una duracion distinta; en cada una de 

ellas se inicia y termina en momentos diferentes" (BRITO, 

2000:8). 

Para una sociedad como la nuestra la edad determina el momento en el que el 

individuo debe incorporarse a la escuela, al trabajo, adquirir nuevos derechos y 

obligaciones, pero en el caso de la juventud no hay un consenso en los limites de 

duracion de esta etapa. 

De acuerdo con Ia Organizacion Iberoamericana de la Juventud (OIJ), 

tradicionalmente se ha concebido a la juventud como una fase de transicion entre 

dos etapas: la ninez y la adultez, es un proceso de transicion en el que los nifios se 

van transformando en personas autonomas, por lo que tambien puede entenderse 

como un tiempo de preparacion para que los individuos se incorporen en el 

proceso productivo (http://www.oij.org/).  

Entre las distintas definiciones de juventud, se le ha considerado un estado no 

permanente sino transitorio (ADSUARA, 1970:88), que funciona como puente entre 

infancia y edad adulta, y donde se Ileva acabo el proceso de socializacion del 

individuo, que se prepara para cumplir los determinados roles que exige la 

sociedad en la que se desenvuelve como propios de la vida adulta, tanto en lo 

profesional, en Ia familia, con la pareja y los amigos, es un periodo intermedio que 
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empieza con Ia adquisicion de Ia madurez fisiologica y termina con la adquisicion 

de la madurez social, es decir, al asumir los derechos y deberes sexuales, 

econornicos, legales y sociales del adulto (TENORIO, 1974:1). 

Se ha definido a Ia juventud desde distintas disciplinas, con Ia finalidad de evitar 

limitar a esta etapa de la vida solo por la edad, y es debido a la diversidad que la 

caracteriza que algunos autores se niegan a hablar de "juventud" refutando incluso 

la posible homogeneidad del concepto y hablan de "juventudes", las que coexisten 

incluso dentro de un mismo pals o ciudad (DONAS, 1997:2), ante lo cual el lugar 

que ocupa el joven dentro de una sociedad esta determinado por cuestiones 

fisicas, psicologicas, condiciones educativas, laborales, familiares culturales, el 

sistema economic°, y el contexto socio historic° al cual pertenece, desde esta 

perspectiva el concepto se aparta un poco de la vision biologica de juventud, para 

permitir un acercamiento mucho mas social y cultural, dentro del cual se agrupan 

caracteristicas que le identifican como tal. 

2.1.1Concepto biologic°. 

La juventud comienza con Ia adolescencia y culmina con la madurez o ingreso a la 

vida adulta. Durante este periodo los sujetos sufren grandes cambios fisicos, 

psicologicos, emocionales y de personalidad que van tendiendo al desarrollo pleno 

de la persona (URCOLA, 2003:41) los principales cambios corporales que marcan 

el inicio de esta etapa son: en la mujer, el aumento de los tejidos adiposos en el 

abdomen y Ia cadera, el aumento del tamafio de los huesos en la zona pelvica, el 

desarrollo de las glandulas mamarias, la maduracion de los genitales internos y la 

menstruation; en el hombre ocurre el desarrollo del aparato reproductor, de los 

mOsculos y el hueso del torax, la maduracion de Ia laringe con el consecuente 

cambio de voz, y eI alargamiento de las extremidades superiores e inferiores. En 

ambos sexos, con el desarrollo sexual Ilega Ia capacidad de reproduction. 

(URCOLA, 2003:42). Esta perspectiva es propia de las ciencias medicas, y se 

muestra a la juventud como el punto maxim° de desarrollo fisico del ser humano. 
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2.1.2 Concepto psicologico. 

El concepto de juventud no solo esta limitado a las caracteristicas fisicas, pues el 

interes de las ciencias socialLs por su estudio surgio a finales del siglo XIX, cuando 

esta etapa se convierte en tema de interes para la psicologia (DOMINGUEZ, 

2008:70). 

La idea de denominar a la juventud como impulsiva y tempestuosa, proviene de la 

vision del psicoanalisis, que marca como caracteristica primordial de esta etapa el 

conflicto sexual derivando en sentimientos de aislamiento, ansiedad y confusion, 

unidas a una intensa exploracion personal, que en conjunto Ilevan al joven a la 

definicion del si mismo y al logro de la identidad. Freud considera que en esta 

etapa de la vida se es mas idealista, generoso, amante del arte y altruista que en 

cualquier otra, pero a Ia vez se es egocentrico y calculador (GRINDER, 1990). Las 

condiciones sociales a las que se enfrenta el joven resultan decisivas en el proceso 

de desarrollo, ya que es dentro de esta etapa donde el individuo debe 

autodeterminarse en las diferentes esferas de su vida, para crear un proyecto de 

vida (DOMINGUEZ, 2008:74). 

2.1.3 Concepto social 

Desde el enfoque social se ve a Ia juventud en funcion de Ia posicion que el 

individuo adopta ante el proceso de socializacion, entendiendo este como ajuste 

que emprenden los individuos en sus interrelaciones personales para distinguirse 

unos de otros y adaptarse a Ia estructura social. La socializacion es efectiva cuando 

el sujeto asimila las expectativas sociales, desarrolla los comportamientos 

apropiados al rol y hace un use eficiente de los recursos del sistema social, a fin de 

lograr las metas propuestas. Es cuando el sujeto desarrolla estilos de vida y a 

traves del aprendizaje de roles adquiere las aptitudes necesarias para su futura 

vida adulta (GRINDER,1990). Este proceso resulta posible por el creciente nUmero 

de relaciones interpersonales que establecen los adolescentes y jovenes, dentro de 

un ambiente cada vez mas amplio, con personas de determinada significacion 

(DOMINGUEZ, 2008: 72). 
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Dentro de un contexto social Ia juventud se ve envuelta dentro de las grandes 

crisis, una de ellas, quizas Ia mas notoria es Ia econornica, con sus consecuencias 

de desempleo, la desigualdad de oportunidades educativas y culturales, 

arrastrando consigo problematicas como las adicciones, la violencia, y el 

individualismo, en conjunto con el desencanto de la juventud hacia muchos 

aspectos de su sociedad, son parte del momento socio historic° en el que se vive y 

que con el paso del tiempo se han atribuido como caracteristicas propias de Ia 

juventud (LOPEZ,2001:1), aunque no todos los jovenes responde de la misma 

manera ante un hecho. La forma en Ia que lo hacen suele ser resultado de las 

condiciones sociales, politicos y culturales en las que se encuentran inmersos. 

Comprendiendo que la juventud esta determinada por la posicion que ocupa el 

sujeto en relacion con quienes le rodean, la busqueda de ese lugar se hace mas 

dificil cuando se ubica al joven como ser ajeno al mundo infantil, pero que 

tampoco ha alcanzado el estatus de adulto, lo que genera contradicciones en el 

desarrollo de sujeto, por momentos es timid°, a veces agresivo, tiende a emitir 

juicios absolutos y todas estas conductas son, en primer termino, consecuencia de 

su marcada inseguridad. (DOMINGUEZ, 2008:71). 

"El desarrollo del joven es un proceso de cambios y 

transformaciones, que permite un enriquecimiento personal y 

progresivo en una delicada interaccion con los entes sociales 

del entomo; su valoracion tiene como referente no solo Ia 

biografia del individuo, sino tambien la historia y el presente 

de su sociedad" (KRAUSKOPF, 1995:9). 

La juventud es un producto social en la medida en que ocupa un lugar en Ia 

estructura jerarquica y por el tipo de relaciones que establece con los dermas. 

Desde un enfoque historic° la existencia de la juventud esta condicionada por dos 

factores: "La presencia misma de la juventud, su existencia en si y el 

reconocimiento por parte de los agentes externos a ella, lo que constituye su 

verificacion social" (GUILLEN, 1985:63). 
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2.2 Juventud e imaginario social. 

La juventud como actor social y como problema de estudio hace su aparicion en la 

segunda mitad de nuestro siglo. A partir de ese momento deja de ser un simple 

adjetivo para devenir en un "modo de ser". Lo joven, de calificativo generic°, pasa 

al estatuto de sujeto que como tal, demanda legitimidad y participacion en las 

decisiones sociales, politicos, culturales y morales (KURI,2000:20). 

La juventud convive y se construye con base a su relacion con otros grupos e 

instituciones sociales como la familia, la comunidad y el estado, no forma un grupo 

homogeneo, pues es diferente segiin la ubicacion social y economica, y hay 

grandes diferencias entre Ia juventud estudiantil, la obrera, Ia trabajadora, Ia del 

medio urbano y la del medio rural (ADSUARA, 1970:88). Por lo que al atribuirle un 

significado a esta etapa de Ia vida depende estrechamente de la forma de 

socializacion y de Ia cultura de un colectivo. 

Ubicada entre el mundo infantil y el mundo de los adultos, la juventud es un 

momento de bOsqueda, preparacion y creacion, donde se adquiere un panorama 

del mundo adulto mediante ciertas responsabilidades, su periodo de duracion varia 

de acuerdo al sector socioeconomic° y al medio en el que se desarrolle. 

Es dificil encasillar a Ia juventud debido a Ia diversidad que le caracteriza y mas 

aun si se le anode un toque de condiciones sociales, economicas, politicos, 

religiosas, educativas e influencias de los medios de comunicacion que dan sentido 

a Ia vida de una sociedad. Son precisamente estos aspectos culturales los que 

definen quienes son o no parte de este grupo de Ia poblacion, que en el caso de 

Mexico se ha mantenido siempre con el que mayor numero de individuos, y es 

debido a lo que Castoriadis Ilamaria magma de las significaciones que la juventud 

es reconocida como tal dentro de una sociedad establecida. 

Las significaciones que una sociedad da a sus jovenes no solo quedan en una 

representaciOn mas, pues permiten ver como se constituye Ia sociedad asi misma, 

y como esta entendiendo su contexto, Ia forma en la que se recrea a la juventud 

va mas alla de otorgarle valores, es un mundo de signos y significados presentes 

en imagenes diarias, Ia forma de vestir, Ia forma de actuar, las modas, los cortes 
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de cabello, y esa vision de transformacion del entorno del joven. Estas imagenes 

tambien varian de acuerdo al genero, no es lo mismo ser una joven que un joven, 

Ia forma de representar a la juventud va ligada con el peso de otros aparatos 

ideologicos. 

La eategoria juventud existe porque las condiciones historicas, espacios espedficos 

de recreacion y consumo, y los medios de comunicaciOn han permitido su 

desarrollo, ademas de ser objeto de interes para muchas disciplinas por lo que 

dentro de Ia construction imaginaria de lo que es juventud se agrupan los 

conceptos biologico, social y psicologico. 

El individuo es una fabrication social la cual ha sido aceptada por todos los 

miembros de esta, por tanto los sujetos jovenes no solo han sido determinados 

dentro de dicha categoria, sino que son capaces de entenderse como tales, 

recurren a formas de vida y comportamientos propios de Ia gente joven. "El ser del 

grupo y de Ia colectividad, se define y es definido por los demos, en relaciOn a un 

"nosotros", donde este "nosotros" es ante todo un simbolo, un nombre que nos 

remite a un "nosotros", o sea, "las serias de existencia" de todo grupo humano" 

(HURTADO, 2004:2). 

Los imaginarios sociales generan el sentido existencial, siempre son 

contextualizados, ya que en ellos se muestran caracteristicas de su momenta 

hist6rico, no son la suma de varios imaginarios individuales, pues para que sean 

sociales deben tener el reconocimiento colectivo, de tal forma que "los imaginarios 

pasarian a ser sociales porque se producirian, en el marco de relaciones sociales, y 

con condiciones historicas favorables para que sean colectivizados, es decir 

instituidos socialmente" (CASTORIADIS citado por BAEZA 2000:25). 

Los imaginarios tienen un caracter dinamico, incompleto y movil; tienen adernas Ia 

capacidad de tener atributos "reales" a pesar de que no son localizables ni en el 

espacio, ni en el tiempo. Asi mismo su poder para operar en las acciones de las 

personas a partir de procedimientos socialmente compartibles los constituyen en 

elementos para Ia interpretation de Ia realidad social (SHOTTER 2002:144). 
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Desde Ia construction imaginaria se debe entender que Ia juventud esta en cambio 

constante, es algo que se esta construyendo y reconstruyendo, historicamente 

cada sociedad le ha definido a partir de su propia perspectiva cultural, social, 

politica y economica por lo que no hay una definicion unica. Por lo tanto las 

concepciones de juventud se pueden transformar, reconstruir e inventar para asi 

interpretar su realidad. De esta forma la juventud se convierte en creacion 

imaginaria cuando es admitida y legitimada socialmente, permitiendo la 

construction de realidades. 

A la juventud le corresponden diversos imaginarios sociales desde la perspectiva 

de instituciones como la escuela, el estado, Ia iglesia y los medios de 

comunicacion, estos imaginarios tambien varian dependiendo del contexto social 

en la cual se legitimen y de las particularidades del momento historico. 

El joven es creacion y creador del imaginario social que le ha sido instituido, no 

solo por su capacidad de generacion de lo nuevo, sino por la capacidad de 

desplazamiento de sentido, acorde con el concepto de imaginario que nos propone 

Cornelius Castoriadis: Hablamos de imaginario cuando queremos hablar de algo 

"inventado" o de un deslizamiento o desplazamiento de sentido, en el que unos 

simbolos ya disponibles estan investidos con otras significaciones que las suyas 

"normales o canonicas" (2003:219). Los jovenes en sus diferentes formas de 

agrupacion juvenil, desarrollan procesos de creacion por medio de la m(isica, la 

moda, performance, tatuajes, perforaciones que se convierten en estilos de vida 

desarrollando procesos de desplazamiento de sentido al reciclar y mezclar estilos, 

modas y esteticas preexistentes. 

El imaginario social de juventud que ha sido instituido va legitimando y 

reproduciendo lo socialmente admitido, apoyandose en elementos que se 

entienden dentro del colectivo y que le otorgan caracteristicas a la juventud para 

representarle, estos suelen estar creados ser desde la vision particular del adulto y 

desde la mira de las industrial culturales, donde se le asigna a las y a los jovenes 

derecho a experimentar con su cuerpo, con el orden, con su ropa, sus 

sentimientos, con el lenguaje, con sus expresiones. Lo que le otorga el papel de 
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trasgresor con licencia y por excelencia. Y los resultados de su rebeldia contra lo 

establecido se entenderan como parte de su inexperiencia e inmadurez despues de 

todo "asi son los jovenes". Dichos elementos con los que se representa a la 

juventud en su mayoria son homogeneos, sin tomar en cuenta la gran diversidad 

juvenil que existe (ALPiZAR,2003:17). 

Se debe entender a Ia juventud como construed& sociocultural a la cual le 

corresponde un contexto propio que renuncia a la idea de una juventud universal y 

homogenea, pero que resalta los detalles de lo juvenil, sus formas de expresion y 

su diversidad; lo que implica reconocer el cambio que sufren los sujetos, los 

transitos y recorridos por las culturas juveniles y Ia generacion de nuevas formas 

de ser, a Ia par de sociedades que tambien se renuevan. Los jOvenes no se 

detienen a cuestionar las tradiciones o la cultural sin mas, las vive, las trasladan a 

su realidad proxima, para convertirse el mismo en una metafora de la renovacion 

cultural. 

Los jovenes mexicanos a traves de la historia con sus comportamientos, actitudes 

y expectativas se ha visto inmersos en los cambios que ha tenido la sociedad 

dentro de la politica, Ia economia, la cultura y el ambito social; lo que ha 

modificado los valores y representaciones establecidos por los aparatos ideolOgicos 

de nuestra sociedad. Entender a la juventud desde el imaginario es reconocerle 

como una construed& humana, instituida y legitimada socialmente, dandole 

sentido e intentando explicar!a desde Ia aproximaci6n que se le tiene. 
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"Cada generation tiene a sus jOyenes, y, en el mejor de los casos, son precisamente los 

joyenes los que le dan color y la definen..." 

Mario Benedetti 

Jovenes en pantalla. 

La figura juvenil se asocia frecuentemente, con la despreocupaci6n, el rechazo, la 

irresponsabilidad o la vida pasiva esta forma de percibirle responde a 

manifestaciones sociales de una epoca, que por medio de factores ideologicos, 

economicos, politicos, sociales y psicologicos, reproducen la realidad inmediata que 

enfrenta un colectivo. Hablar de juventud no solo remite a una etapa de la vida, 

sino a un grupo que existe y que exige tener reconocimiento, tanto en su entorno 

social como en sus presentaciones. 

Una de las formas en la que la sociedad se refleja y representa a si misma es a 

traves de los medios de comunicacion, otorgandose un papel dentro de un grupo 

social o una comunidad, y atribuyendose caracteristicas que le ubicarian dentro de 

un rango de edad, sexo, position social y ubicacion geografica, el cine como medio 

de comunicacion recurre tambien a estos elementos para comunicar ideas de su 

sociedad creadora. 

Uno de los referentes mas importantes para la construction de identidades son los 

medios de comunicacion, pues bien la manera en la que dentro de ellos estan 

siendo representados los jovenes tanto en forma individual como grupal, e incluso 

genericamente, es la expresion de una sociedad que Ileva consigo ideologias, 

creencias, costumbres, formas de vida que distan entre si aun cuando sean 

cercanas, y los medios reproducen mensajes que esa sociedad acepta y asimila 

como contemporaneos en su momento, cada sociedad ha tenido su forma de ver 

el mundo y de expresarlo, e incluso sus propios medios para hacerlo. 

Antes de que el cine naciera, la pintura, la literatura y Ia fotografia intentaron 

reflejar la realidad y reproducir las cosas como son, con el termino "realista" se 

designo obras que buscaban dar una verdadera, objetiva e imparcial 

representation del mundo real basado en una observation detallada de la vida 

contemporanea (NOCHLIN, 1978:13). El cine posee de manera natural Ia 
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transmision de proximidad e inmediatez, las imagenes en movimiento dan la 

impresion de mostrar Ia realidad. 

Ahora que nos encontramos en un momento en que las nuevas tecnologias son el 

medio mas usado para Ia transmision de mensajes, y que en ellas se yen incluidos 

los dernas medios de comunicacion, el cine a mas de cien anos de su aparicion se 

mantiene dentro de esta sociedad modernizada, pues como diria McLuhan, el cine 

es una especie de sintesis entre Ia vieja tecnologia mecanica y el nuevo mundo 

electric°, lo que le ha permitido seguir presente. Ademas de que dentro de el se 

ven reflejados los suenos de una sociedad, sirviendo para ello de extension, que si 

bien es verdad el cine podria ser considerado una fabrica de suenos enlatados, 

pero esa es su base: "Ia creacion de mundos de ensonacion" y por ello busca 

anticiparse a todos los suenos posibles. 

Al ser reflejo de suenos y realidades, el cine incluye en sus historias a todos los 

grupos sociales y la juventud no podia ser la excepcion, y para hacerlo recurre al 

concepto imaginario que Ia sociedad ha establecido sobre lo que es significa ser 

joven. 

Con el paso del tiempo Ia jwentud se ha transformado y el cine junto con ella, lo 

mismo nos ha mostrado a la juventud de los atios sesenta en Norteamerica, que a 

Ia juventud de lo principios de siglo en Espana. El objetivo de este capitulo es 

abordar por un lado Ia forma en la que se presenta a los jovenes dentro de los 

medios de comunicacion, de una manera generalizada; para despues centrarse en 

el cine, medio de interes para este trabajo, haciendo un breve recorrido por la 

filmografia nacional, enfocandonos a las representaciones juveniles y rescatando 

las caracteristicas con las que se le ha representado y que los jovenes han 

adoptado como propias, se identifican con ellas y las modifican para entenderse asi 

mismos, pues bien el cine siendo referente importante para la construccion de 

identidades puede guardar y comunicar una gran cantidad de informacion, incluso 

permite la introduccion involuntaria de ideologias, estilos de vida, y maneras de 

comprender el entomb (MARSHALL,1964). 
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3.1 3uventud en los medios. 

Los medio de comunicacion forman parte importante de Ia sociedad de Ia que 

somos parte, en el caso concreto de Mexico suelen tener mucho mas credibilidad 

en ciertas cosas que otras instituciones ideologicas. Los medios que consume la 

juventud ahora no suelen ser los mismo que hace dos o tres decadas, o quiz& lo 

que se ha modificado es la forma de consumirlos, se podria mencionar que 

estamos mucho mas alejados de Ia prensa escrita, debido a esto que se ha 

convertido en el bum de las nuevas tecnologias, el Internet y los aparatos moviles 

que nos permiten estar en conexion con otros sin importar el lugar, las redes 

sociales han quitado lugar a las antiguas formas de convivencia pero no por eso 

les han suplantando. 

Se considera que los medios han asumido el papel de rectores sociales, dictando Ia 

pauta de las producciones culturales, los usos y postulando un modelo generic° de 

identidad. Han sido vistos como una invasion, cuya identificacion con los discursos 

legitimadores de poder y su pretension de igualarlo todo, generan una fuerte 

confusion social en el seno mismo del espacio cultural (VALENZUELA,1993:189). 

En la juventud, se da parte del desarrollo intelectual, cultural y social del individuo 

que esta todo el tiempo expuesto al bombardeo de influencias externas, una de 

ellas, quizas la mas importante es Ia que proviene de los medios de comunicacion, 

que son parte fundamental en Ia creacion y Ia difusion de los estereotipos de la 

mujer, del hombre, de Ia familia, que si bien estos se han modificado lo han hecho 

a Ia par de una sociedad que esta en constante cambio. 

Los medios de comunicacion, se han convertido en el referente cercano para la 

construccion de identidades, sobre todo dentro del ambito juvenil, lo que ha 

transformado la manera en la que se le proyecta, no es lo mismo hablar de la 

juventud de los atios sesentas que de la juventud de ahora, esta transformacion 

no es otra cosa que el reflejo mismo de los cambios que ha enfrentado Ia sociedad 

de la que estos jovenes son parte, en el caso de nuestro pals, la juventud siempre 

ha tenido una cercania con lo que simbolice un cambio, sin limitarse solo a lo 
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politico y a lo social, los jovenes siempre han sido respuesta a todo aquello 

impuesto anteriormente. 

Existe una conexion entre la juventud y los medios de comunicacion que va mas 

alla de Ia transmision de informacion y del entretenimiento, y es la vinculacion a 

contenido publicitario, la yenta de marcas para darle sentido y funcion al joven, es 

como mediante el consumo se genera una identificaciOn del joven con su entomb 

y con sus iguales que permiten a los medios determinar su 

Los medios audiovisuales, tambien se han enfocado a captar la atencion del 

pOblico juvenil, produciendo infinidad de series, y programas dirigidos a jOvenes y 

en los que tambien encontramos personajes juveniles dentro de sus historias, 

estos personajes muestran una forma de ser, de vestir de comportarse ante ciertas 

situaciones que se asemejan a lo que los jovenes mexicanos se enfrentan a diario, 

con deficiencias, deformaciones y exageraciones se trata de recrear la realidad de 

quien les mira. 

"Existe un joven ideal, el joven despolitizado y desorganizado 

dentro de su propia realidad (...) los medios proponen a un 

joven pasivo, susceptible de convertirse en un buen 

consumidor, no solo de ropa, de discos, de formas de bailar, 

sino de un forma de vida docil y acrilica" (ADSUARA,1970). 

La cultura juvenil corre parahla al discurso de los medios (PEREZ,1996:5) estos se 

convierten en un referente con el que Ia juventud se identifica o les repudia por 

tratarse de medios excluyentes, los medios por su parte yen a los jovenes como 

consumidores, ya que no solamente proponen el consumo sino, el estereotipo del 

consumidor para ellos, generando una imagen ficticia de cultura y de vida 

cotidiana, hasta hacerse vigente en el modo de vida de las nuevas generaciones 

(KURI,2000:20). 

Los medios, se autodenominan como la opinion publica o la voz de la ciudadania, 

pero solo venden una forma de vida cotidiana que no se retroalimenta tanto de la 

sociedad que los consume, marcan una condicion ideal donde todo esta 

conformado por consumidor.2s, sin tomar en cuenta al consumidor mismo, y el 
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joven, considerado como el mejor consumidor, no tiene voz dentro de los propios 

medios que van creando para el un modo de vida, mediante discursos, 

estereotipos, manipulacion, repeticion e identificacion de la realidad, para crear "en 

serie" al consumidor perfecto, al hombre hecho a imagen y semejanza de los 

medios, creando modelos juveniles que imitar y asegurando el exito de los 

proyectos mediaticos. 

3.2 luventud en el cine. 

El cine ha formado parte de Ia vida del hombre desde su aparicion ha mostrado la 

representacion de Ia realidad y de la fantasia, nos ha echo viajar a lugares que 

jamas hemos conocido e incluso lugares inexistentes, no necesito de la palabra 

cuando podria expresarse con imagenes y aun ahora a nnas de cien alios de su 

aparicion el cine sigue recreando modos de vida y reflejando historian. "La 

estrecha relacion entre el mundo del carrete de pelicula y la experiencia de la 

fantasia del mundo impreso es indispensable para nuestra aceptacion de la forma 

filmica" (MCLUHAN,1964:349). A partir de la identiflcacion entre el filme y la 

realidad, el cine es motor de reconocimiento, porque existen referentes concretos 

que cada espectador puede aceptar o no, segun su realidad. 

El cine se ha desarrollado a la par de Ia sociedad, incluyendo todos los cambios 

presentes en ella, tecnologicos, politicos, sociales y culturales. Y como medio 

masivo de comunicacion sostiene una relaciOn entre el emisor y el pitlico, donde 

este ultimo entendera los mensajes de acuerdo al contexto en el que se encuentra 

ubicado, de tal manera que cada uno tendra su forma de percibir el mensaje. 

Las nuevas generaciones hemos crecido con el bombardeo de mensajes por parte 

de los medios de comunicacion, Ilegando a manifestarse esto a traves de las 

emociones, comportamientos, valores, formas de pensar, vestir y de relacionarnos 

con otros. Los medios, en este caso el cine, ofrece representaciones del mundo 

que Ilegan a ser aceptados o no por los jovenes que las reciben. 

El cine es un referente para entender como es una sociedad, entender sus cambios 

y ver Ia forma en la que se representa a si misma, en este caso Ia forma en la que 
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se representa a Ia juventud. "El conocimiento de un film implicarla afirmaciones 

"verdaderas" acerca del papel de esta institution en Ia sociedad, de sus efectos, 

del contexto organizativo en el que opera, de la naturaleza, attitudes y 

preferencias de su publico y Je las interrelaciones existentes entre estos factores y 

otros innumerables" (TUDOR, 1974:13). 

El cine en relation con la realidad esta ofreciendo a los espectadores jovenes, un 

mundo Ileno de identificaciones y realidades sociales que depende estrechamente 

de lo que Ia audiencia esta pidiendo, pues bien este grupo social ya no se 

encuentran asi mismo en modelos mostrados por los medios en el pasado, 

requiere de una creation que le sea cercana o en algunos casos idilica. 

Criticos norteamericanos como Timothy Sharyl  mencionan que los jovenes son un 

publico que se encuentra consumiendo lo que los medios, el cine, generan y por 

ello quizas se debe el gran nUmero de filmes dedicados a este pUblico pero que a 

la vez ester) situados en el contexto socio-cultural mismo de los espectadores, 

recurriendo a lugares comunes como la escuela, los problemas familiares y las 

relaciones afectivas. Los medios, estan reflejando Ia realidad que vive la juventud 

mexicana, no toda, pero lo han hecho, y en cierto grado de forma distorsionada, 

tienden a repetir la imagen negativa de la juventud, se les relaciona con drogas, 

vandalismo, problemas familiares, es entonces cuando Ia imagen juvenil queda 

reducida a ser solo consumidora de lo que se le esta ofreciendo, se les muestra 

como jovenes objeto, sin inteligencia, sin capacidad de elegir, como netamente 

"jOvenes masa". Y en el caso opuesto ocurre algo similar, encontramos una 

juventud, que en la mayoria de las veces se siente halagada con lo que los medios 

le estan diciendo que es, recibe informaciOn que le ubican dentro de un todo y se 

hace notoria la ausencia de capacidad critica hacia la vision que nos ofrecen los 

medios sobre la juventud. En los medios se hace notoria "Ia presencia de jovenes 

muy necesitados de preparation profesional, apaticos o siempre aburridos, 

dependientes de los videojuegos o de Ia pantalla, egoistas y desordenados, con 

Dedicado trabajar temas sobre la historia del cine de EVA el analisis y la critica de tint c generos 
cincmatograficos, y las peliculas para adolescentes. 
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conversaciones insulsas y Ilenas de topicos, con pobreza de lenguaje y 

caprichosos, pero tambien aparecen como amantes del deporte y de Ia vida al aire 

libre, los conciertos y Ia mirsica; Ilenos de vitalidad hasta el exceso, absorbidos en 

sus aficiones y con mucha imaginacion, a veces enfermos o en condiciones 

durisimas de vida y casi siempre victimas de la publicidad" (GARCIA, 2005:48). 

"Han desaparecido en buena parte los fenomenos mas clamorosos de Ia revuelta 

estudiantil. Los jovenes, se dice, no son ya revolucionarios: presentan mas bien 

rasgos de conformismo acritico y de consumismo desbocado. Pero sigue presente 

Ia resistencia a integrarse en un tipo de sociedad que ya no consideran como suya 

y tambien permanece el individualismo que les Ileva a desconfiar de la presunta 

capacidad de acogida de una sociedad cuya dureza materialista les desagrada 

profundamente" (LLANO, 2001:16). 

3.2.1 La representaciOn de los jovenes en el cine mexicano y Ia 

construccion de una imagen juvenil. 

El concepto de juventud existe desde el siglo XVIII, caracterizada y reconocida por 

elementos que le distinguen de Ia infancia y de Ia edad madura, pero en nuestro 

pals Ia juventud como ahora Ia conocemos e identificamos se empezo a reconocer 

a principios del siglo XX, pero no por ello significa que antes de este periodo no 

haya existido. El significado de ser joven dentro de Ia sociedad mexicana se ha 

modificado con el paso del tiempo, las representaciones que los jovenes han 

tornado como suyas son resultado de sus practicas sociales y culturales lo que les 

sirve para construir su identidad, por medio de la creacion de estilos, y 

reconocimiento con sus iguales. 

En el cine Ia juventud comenzo a ser reflejada como tal a partir de Ia decada de los 

50s. en ese momento se le relacionaba directamente con Ia transgresion, ya que 

en las producciones norteamericanas de esa decada se comenzaban a tratar temas 

como la delincuencia juvenil, que se habia convertido en un asunto social en su 

momento y fue representada en cintas como "The wild one"("El Salvaje", Laszlo 

benedek, 1953), "Rebel without a cause"("Rebelde sin causa", Nicholas Ray, 
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1955), "East of Eden" ("Al este del paraiso", Elia Kazan, 1955), "Crime in the 

Streets" ("Del crimen en las calles", Don Siegel, 1956), "High School 

Confidential!" ("La escuela del vicio", Jack Arnold,1958), "The Blackboard 

Jung/e"("Semilla de maldad", Richard Brooks, 1955). 

Es asi como el cine mexicano influenciado por el europeo y el cine de Hollywood 

donde se consideraba a Ia juventud un grupo social que estaba cambiando las 

normas establecidas, comenzo a reflejarlo en pantalla con historias donde ser 

joven era sin6nimo de rebeldia e Inexperiencia, los padres temian perder el control 

sobre sus hijos y como siempre las "desgracias familiares" eran causadas por los 

"inmaduros" jovenes. Por ejemplo en Ia decada de los 30s "Santa" (1931) 

mostrara ala mujer joven que esta condenada al pecado de su inexperiencia 

juvenil (AYALA,1968:31). 

Se creo Ia imagen de los jovenes bohemios cuyo habitad eran los bajos fondos de 

Ia ciudad de Mexico y tenian como motor los ideales, Ia creaci6n artistica y la 

inspiracion. En esta decada los jovenes representados bajo este termino se les 

mostraba como partidarios del amor, Ia amistad y de los ideales, las mujeres eran 

sus musas y se dedicaban a Ia creaci6n artistica filmes que abordan esta situaciOn 

son "Bohemios"(Rafael E. Portas 1934) "Eterna Mattir"(Juan Orol, 1937) y 

"La mujer de nadie"(Adela Sequeyro, 1937). 

En los anos siguientes aparecieron peliculas como "Cuando los hijos se van" 

(Juan Bustillo Oro, 1941), que exalta la forma en Ia que se organizaba Ia familia en 

ese tiempo y el sacrificio de los padres por los hijos; "Mil estudiantes y una 

muchacha" (Juan Bustillo Oro, 1941) junto con "Internado para senoritas" 

(Gilberto Martinez Solares, 1943) evocan la epoca estudiantil de forma nostalgica y 

Ilena de anoranza. "Una familia de tantas" (Alejandro Galindo, 1948) es eI 

reflejo del paternalismo y el machismo impuesto en ese momento y en ellas se 

retoma Ia imagen de juventud por excelencia: Ia y el estudiante, al inicio del 

desarrollo de nuestro pals solo los miembros de las clases altas podian acceder a 

este servicio, que mas tarde se convertiria en un recurso masivo, desde Ia vision 

de esta imagen juvenil el momento que marcaria Ia transicion de joven a adulto es 
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Ia incorporacion al mundo laboral, aunque esto diste mucho de la realidad de 

nuestro pals pues hay jovenes e incluso nirios que deben ingresar al mundo del 

trabajo antes que otros, como lo muestra la pelicula "Los olvidados" (Luis 

Bui-iuel, 1950) que menciona la parte Ia juventud marginal. 

A esta forma de representaciones le siguio el mundo de los rebeldes sin causa 

donde se hicieron presentes las chamarras de cuero, los bailes, los partidos de 

futbol, el rock ha sido otorgado como caracteristica propia de la juventud, y como 

ella con el paso del tiempo tambien se ha modificado, el rock ann roll Ilego a 

nuestro pals a mediados de la decada de los cincuenta, primero con la influencia 

de la mUsica norteamericana e inglesa y despues se comenzo a reproducir dentro 

de Mexico, apropiandose primero de las clases altas y medias urbanas, para dar 

lugar a los jovenes rebeldes y rockanroleros, por lo que en los anos cincuenta se 

construyo una imagen ambivalente de ser joven, por un lado los chicos felices y 

limpios ciudadanos respetables en potencia, inocente e inofensivos bien educados 

y dispuestos a reproductor los papeles aprendidos y por otro lado estan los 

jovenes rebeldes, los pandilleros, violentos y siempre cuestionaban el mundo que 

les heredaban sus padres (PALACIOS, 2004:323). Representaciones sobre esta 

imagen se presentan en peliculas como "Juventud desenfrenada" (Jose Diaz 

Morales, 1956), los contagiados por Ia fiebre de Elvis "La locura del rock and 

ro//"(Fernando Mendez, 1956), "Paso a la juventud"(Gilberto Martinez Solares, 

1957), "Al compas del Rock and Roll" (Jose Diaz Morales, 1956). 

Un tema muy recurrente en Ia sociedad mexicana de ese momento fue Ia 

preocupaciOn por Ia castidad femenina, con peliculas como "Con quien andan 

nuestras hijas"(1955), "Chicas casaderas"(1959). Alejandro Galindo dentro 

de sus peliculas tambien toco Ia tematica juvenil donde hablaba de los excesos, Ia 

vagancia, Ia forma de contestar groseramente, en peliculas como "La edad de la 

tentacion" (1958), "Elias tambien son rebeldes" (1960) "Mariana sera', 

hombres"(1961). Dentro del cine de jovenes Luis Alcoriza se acerca al tema con 

Ia pelicula "Los jovenes" (1960) donde aborda Ia manera en la que Ia juventud 

esta adquiriendo como suyo el estilo de vida norteamericano. 
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En Ia decada siguiente el cine mexicano empezaba un nuevo periodo, los anos 

gloriosos de Ia epoca de oro habian quedado atras, y se trataba de rescatar lo que 

habia sido una de las industrias mas productivas del pals, se utilizaba ya el cine a 

colores, y se dio inicio a gran parte del cine independiente, pero el cine 

convencional seguia manteniendo y por mucho, su espacio en las salas, dentro de 

los generos mas recurridos en este momento el juvenil encabeza la lista, Ia 

censura en el pals estaba preocupada por mantener la moral y prohibio la 

exhibicion de peliculas norteamericanas donde apareciera Elvis Presley, o de las 

peliculas britanicas donde The Beatles fueran los protagonistas, para de esta forma 

evitar escandalos juveniles en las salas de cine, ante dicha situacion se opto por 

suplir Ia ausencia de estas estrellas del rock con Ia presencia de cantantes de rock 

nacionales para capturar al publico juvenil de la clase media (GARCIA RIERA, 

1998:246), este cine se caracterizo por filmes donde aparecian Cesar Costa, 

Enrique Guzman, Angelica Maria, Julissa y Alberto Vazquez, era un cine donde se 

vela a los jovenes en las fuentes de sodas o en los cafés donde se dedicaban a 

cantar y lograban ser exitosos, las historias los situaban envueltos todo el tiempo 

en lios amorosos, y se mosiTaba como los padres se sacrificaban por los hijos, 

como en "El cielo y la tierra" (1963), "Dile que la quiero"(1963), "La edad 

de la violencia" (1963), "Cants mi corazon" (1964) "Los novios de mis 

hijas" (1964), "La Juventud se impone" (1964), "Perdoname mi vida" 

(1964), "Cisco de chocolate y uno de fresa"(1968), y "Los Caifanes"(1966) 

donde adernas resalta los desmanes que ocurren si se combina juventud y una 

noche en la ciudad, hasta este momento no se habian tocado a profundidad temas 

como el alcoholismo, Ia delincuencia o las preferencias sexuales. 

El alio 1968 fue decisivo para Ia construccion de una imagen juvenil que en 

conjunto con la imagen aceptada del estudiante se desarrollaba, surgio entonces la 

imagen del joven revoluciorario, pensada en los jovenes activistas politicos con 

proyectos de renovacion e incluso esta imagen puede estar referida a aquellos 

jovenes que sin acercarse a lo politico buscan romper con lo impuesto dentro de 

su sociedad, en el ambito familiar, o en el educativo. 
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La imagen creada entomb a la juventud presente en el movimiento del 68 fue la 

de los jovenes estudiantes de izquierda con tendencias que estaban encaminadas 

hacia el piano politico, mostraban influencias de la revolucion cubana, se 

cambiaron los sueteres deportivos, copetes y mocasines por chamarras verde 

olivo, melenas, barbas y botas militares que simbolizaban una juventud que se 

identificaban con la revolucion (URTEGA, 2004:65). 

Pero debido al movimiento estudiantil de 1968 el gobierno se enfoco en regular la 

rebeldia juvenil y evitar asi que en el cine se trataran temas que estuvieran 

relacionados con problematicas politicas y sociales, por lo que se genero toda una 

construction juvenil a partir del festival de Avandaro, trayendo consigo una nueva 

vision de las drogas, eI rol, el sexo y las costumbres que Ia juventud retomo como 

suyas, ademas este grupo juvenil tenia su propio lenguaje y jerga, y tenia como 

ideal Ia libertad, pero Ia idea del gobierno era mostrar lo peligroso que era Ia 

juventud, lo descarriada y lo terrible que era, encasillando la mayoria de las 

realizaciones en rock, amor, drogas y un mundo de banalidades, con lo que se 

buscO generalizar la forma de ser de una juventud mexicana que respondia a esos 

embates de Ia "organizacion" politica y social, todos los jovenes en ese momento 

para el gobierno y el cine eran una masa uniforme, se les trato asi, Ia idea era 

"manejar a los jovenes mexicanos con una identidad monolitica... a los jovenes 

obreros, a los jovenes lompenes, a los jovenes guerrilleros, a los jovenes halcones, 

a los jovenes priistas, a los jovenes tecnocratas, a los jovenes privilegiados, a los 

jovenes de clase media apolitica" (AYALA BLANCO,1986:259). 

La novedad del rock residici en que sus principales interpretes eran Lamb& 

jovenes, procedian de mundos similares, tenian intereses y preocupaciones 

comunes. Es interesante observar como Ia juventud logra identificarse a traves de 

Ia mustca y no de otras formas culturales (DE GARAY, 1998:118). 

En pantalla comenzaron a hacerse presentes jovenes que influenciados por Ia 

aparicion de la guitarra electrica y el rock, rompian con todo aquello que era 

"normal" dentro de su sociedad conservadora. 
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La relevancia que a lo largo de Ia historia del cine nacional ha tenido el rock ha 

dado pauta para considerarlo un elemento clave de la narrativa cinematografica en 

el sonido, Ia mUsica, el gui6n, el montaje y Ia imagen en si. Es decir, el rock ha 

configurado una estetica filnnica por si mismo y se le ha a atribuido como propio 

de Ia juventud, sin importar cuanto se modiflque esta (SANCHEZ, 

2009: http://www.elojoquepiensa . net/index. php/articulos/133). 

El cine juvenil en Mexico no exhibia las problematicas reales sino que estaba 

exagerando la realidad juvenil, habia Ilegado al limite de que si eras joven eras 

mas peligroso que cualquier otra cosa, pues to estarias rebelando en contra de las 

instituciones que daban sentido a la misma sociedad, por lo tanto se tenia que 

advertir a esta sobre lo "malo" y "riesgoso" que era ser joven. 

Se empezo a mostrar como la juventud entre sus desmanes era aun inmadura 

como en "Patsy mi amor"(1969) y siempre cuando se salian de los parametros 

ya permitidos por Ia sociedad sin importar que fueran en lo social, lo sexual o lo 

familiar tendrian que pagar el precio de sus errores como en "Las bestias 

jovenes" (1970) donde se abordaba la diversidad sexual que se pago con el 

suicidio. 

En los afios siguientes el discurso cinematografico sobre Ia juventud cambiaria y se 

destinaria a abordar Ia tennitica sexual y el interes desmedido que los jovenes 

tenian hacia ello, el concepto de amor tambien estaba cambiando y dejaba de ser 

primordial dentro de la sociedad joven del Mexico de los setentas. Se abordaban 

temas como Ia violencia y el intereses obsesivo por las relaciones sexuales 

("Fantoche", 1976), Ia prostituci6n ("Las Poquianchis", 1975), la juventud 

trabajadora que no toma enserio a los adultos ("Los a/6.71111es; 1976), y el 

fanatismo religioso que temia al comunismo ( "Cana", 1971). 

Los ochenta Ilegan a un Mexico que se enfrentaba a una crisis financiera, Ia 

inflacion del mercado, Ia devaluacion, Ia migration necesaria, el terremoto del 85, 

la crisis del Estado Nacion, los problemas sindicales y burocraticos, Ia privatizacion 

de Ia banca, y la presencia Jel narcotrafico que se convertia en parte de la vida 

diaria en nuestro pals. El p6blico habia perdido el interes en el cine, por lo que los 
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productores vieron lo redituable que resultaban las producciones casi pornograficas 

y populacheras (GARCIA RIERA, 1998:305). A la par de esto la juventud quedo 

reducida y generalizada como un grupo de clase media que la television privada 

habia fabricado y donde Ia rebeldia era nula se presentaron peliculas como 

"Cachan, Cachon ra-re (1984), donde se mostraba una juventud sin criterio, 

que solo se divierte y jamas 	rebela; y habia otra cintas que seguian recurriendo 

las estrellas de la television como fue "Coqueta" (1984), "Fiebre de amor" 

(1985) y "Escapate conmigo"(1988) donde salia Lucerito, Pedrito Fernandez, 

Luis Miguel y Mijares. 

La decada de los ochenta resulta slave para uno de los elementos juveniles mas 

caracteristicos: el rock, que se hace presente en el cine nacional. 

Con los antecedentes represores del 68 y del 71 el rock estaba censurado y se 

habia mantenido hasta entonces en el underground, en los 80s se dio inicio a 

importantes movimientos rocanroleros nacionales con la mihica de Rockdrigo 

Gonzalez, el guacarrock de Botellita de Jerez y el rock urbano de El Tri, a la par se 

crearon recintos donde los jovenes rockeros asistian como el Tianguis Cultural del 

Chopo y Rockotitlan. Es al crecimiento de esta forma de expresion que se inicia Ia 

investigation entorno a las culturas juveniles con la finalidad de resaltar sus 

espacios de esparcimiento, las formas y los medios de expresion a los que recurre 

este sector de la sociedad, muchas imagenes juveniles resultaron de las distintas 

tribus urbanas, pero no todas han sido rescatadas por el cine nacional (SANCHEZ, 

2009). 

En contraposiciOn de Ia faceta juvenil de estrellas que la television habia Ilevado al 

cine se empezo a construir Ia imagen de lo que se conoce como chavo banda, 

termino que se refiere a los jovenes que viven en las zonas marginales de Ia 

Ciudad de Mexico, que escuchaban y se identificaban con el rock, esta imagen 

juvenil se representa en cintas que mostraban a Ia juventud roquera, producto de 

Ia pobreza y margination y que al mismo tiempo hablaban de Ia necesidad de 

expresion e identificaciOn, algunas de ellas son "Como ves"(1985) con cantantes 

como Rockdrigo, Cecilia Toussaint y El Tri que eran la representation de la 
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juventud marginal y de los "chavos banda", Ia violencia y Ia represion (LOPEZ, 

2001:13). 

Otras peliculas sobre jovenes de esta decada fueron "Perro Ca//ejero I y II" 

(1981) retomando temas como la drogadiccion y Ia delincuencia, "De veras me 

atrapaste"(1985) que muestra jovenes que viven entre el rock, las drogas y Ia 

represi6n policiaca. "La banda de los panchitos" (1986) que aborda los 

problemas de desempleo y drogadiccion, a diferencia de los jovenes de barriada Ia 

imagen banda paso a ser un simbolo de identidad que se contrapone a los chavos 

fresa que provenian de la lase burguesa y que se repetiria en Ia decadas 

posteriores con peliculas como "Lolo" (1991), "Hasta Morir" (1993), y "De la 

Ca//e" (Gerardo Tort, 2001). En lo que se refiere al ambito sexual "Doiia 

Herlinda y su hijo"(1984) daba paso a un cine que abordaria tennaticas sobre Ia 

afinidad sexual, y en "Lo/a"(1989) se desarrolla la b6squeda de identidad. 

A finales de la decada de los 80s los temas sociales intentan recuperar su espacio 

en el cine aunque no de la manera mas abierta con Ia cinta "Rojo amanecer" 

(1989), que abordaba el tema de Ia masacre del 68 pero de una manera "Light", 

en los arios siguientes no cambio mucho Ia forma de representar a la juventud, se 

recurria a la estrellas del momento y se hicieron peliculas protagonizadas por 

Gloria Trevi "Pelo sue/to" (1991) y "Zapatos Viejos" (1992), Paulina Rubio 

"Sesame en la boca" (1994), Alejandra Guzman "Verano pe/igroso" (1991), 

Garibaldi "Donde Quedo La Bolita"(1993), Magneto "Cambiando el destino" 

(1992) y Ricky Martin "Mas nue a/canzar una estrella"(1992). 

Dentro de la misma decada se empezo a abordar temas que habian sido poco 

tratados dentro de Ia sociedad mexicana como el SIDA ("SOlo con to pareja", 

1990) y el incesto ("La Tarea",1990), seguian estando presentes como temas 

juveniles: Ia violencia ("Hasta Morir", 1993); el deseo y el despertar sexual 

("Anoche sone contigo"de 1992, "La primera noche"de 1998, "La segunda 

noche"de 2000,); los desmanes e inconciencia ("Sin remitente"de 1995) y los 

conflictos emocionales de pareja ( "Cilantro y perejil" de 1996 y "Sexo Pudor y 

Lagrimas"de 1999). 
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Llegamos al ario 2000 y el one muestra una juventud que trata de sobrevivir en un 

ambiente hostil y dificil, muy diferente al de las fuentes de sodas donde solo se 

dedicaban a cantar, en este nuevo cine se muestra el pandillerismo, las drogas, el 

alcoholismo, los problemas de pareja, Ia bosqueda de identidad sexual, la pobreza, 

la violencia, Ia banalidad de las clases altas, la discriminaciOn y Ia desintegracion 

familiar como fenomenos propios de Ia juventud y que estan presentes dentro de 

las producciones realizadas en la Ciltima decada. 

Para este trabajo fueron elegidas siete producciones, con Ia finalidad de identificar 

las caracteristicas que representan a Ia juventud dentro de los Oltimos diez anos. 

Se debe tener en cuenta que los jovenes son un ptiblico importante dentro de las 

salas cinematograficas, es un grupo que busca identificarse, por lo que exige Ia 

posibilidad de proyectar sus actitudes sobre personajes de su misma edad, lo cual 

resulta beneficioso para las producciones cinematograficas. 
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"Investigar es ver lo que todo el mundo ha vista, 

y pensar to que nadie mas ha pensado" 

Albert Szent.-Gyargi 

4.1 Metodologia. 

Definiremos el analisis cinematografico como "un conjunto de operaciones 

aplicadas sobre un objeto determinado que consistente en descornponerle y 

volver a reconstruirle, con el fin de identificar mejor los elementos que lo 

forman". (CASSETTI,1990:17) Para ello se requiere la comprension del filme y 

la interpretacien de todos los cedigos que se encuentran en juego, los cuales 

sirven como parte elemental del mensaje que se trasmite a traves de un 

discurso audiovisual y donde se hacen presentes imagenes en movimiento y 

sonidos. 

Toda pelicula narra situaciones en las que se ven involucrados personajes cuyas 

acciones corresponden al ambiente que les rodea y que da sentido a la puesta 

en escena, los personajes de un filme se identifican por tres elementos el 

primero es el criteria anagrifico que otorga un nombre a cada uno formando 

parte de su identidad individual y pernnitiendoles ser reconocidos dentro de la 

historia. Se distingue entre personajes protagonicos y secundarios por el criterio 

de re/evancia, con el que se determina sobre cual de todos los involucrados 

girara Ia historia, y por Ultimo el cnterio de focalizacion que indica la 

importancia de un actante segun el enfoque y el piano que ocupe en escena 

(CASSE! 11,1990:174); por ello este analisis se enfocara en los personajes 

jovenes protagonicos, pues lo que se busca dentro de los filmes que integran el 

corpus es la forma en Ia que estos jovenes construyen su identidad. 

El corpus esta integrado por siete producciones: "Amores perros"(2000), "Y 

to mama tambian" (2001), "Asi del precipicio" (2006), "Nilias mal" 

(2007), "Quemar las naves"(2008), "Rudo y cursi"(2008), "La ultima y 

nos vamos"(2010). Estos filmes fueron seleccionados porque: 

1. Todos los personajes protagonicos son jovenes y la historia se mueve 

entomb a ellos. 
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2. Son producciones de diferentes directores, por lo tanto muestran siete 

maneras de ver a los personajes jOvenes. 

3. Todas las peliculas se ubican dentro de la decada 2000-2010, lo que nos 

permite observar al joven de aqui y ahora. 

El analisis se realizara a traves de 3 etapas: 

ETAPA 1: DESCRIPTIVA 

Se inicia, como su nombre lo indica con la presentation de cada una de estas 

siete peliculas, su ficha tecnica y una description de la historia narrada en el 

filme con la idea de ubicamos en ella. 

ETAPA 2: ANALISIS DE SECUENCIAS 

El analisis se realizara a partir de la selection de secuencias en las cuales se 

permite ver Ia forma en la que los personajes protagonicos de las distintas 

historias construyen su identidad tanto de forma social como individual, con la 

finalidad de identificar las caracteristicas con las que se les representa en 

diferentes ambientes los cuales determinan su comportamiento y sus acciones, 

para ello se han elegido tres espacios de interaction que son: la familia, la 

ocupacion y el esparcimiento. 

En este analisis se dejara de lado el aspecto tecnico, para centrarnos en Ia 

construction de los personajes, su ambiente y Ia forma en la que se proyectan, 

es importante analizarles, pues Ia construction de ellos dentro del tine siempre 

se basa en referentes reales, se les presenta como personas, tal como 

menciona Casetti, con la idea de hacerlos creibles, por lo que presentaran una 

identidad interna, Ia forma en Ia que el joven se entiende asimismo; y externa, 

Ia forma en la que se entiende asi en relation con los dernas y como parte de 

un colectivo. 

ETAPA 3: CONCLUSIONES 

Y finalmente se daran las conclusiones del analisis a partir de los resultados de 

cada filme. 
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4.2 Analisis cinematografico. 

EI analisis esta enfocado en los personajes protagonicos buscando la forma en 

Ia que de cada uno de los siete filmes muestra a la juventud desde tres 

perspectivas: Ia familia (el joven en familia), la ocupacion (De que se ocupa la 

juventucP)y el use del tiempo libre (jovenes y esparcimiento). 

4.2.1 Amores perros (200C) 1  

• Ficha Tecnica 

Titulo: Amor y rabia / Amores perros 

Titulo en ingles: Love's a bitch 

Pais de produccion: Mexico 

Alio de produccion: 2000 

Duration 147 minutos 

Compaiiia(s) productora(s): Alta vista films y Zeta Films 

Productor: Alejandro Gonzalez Ifiarritu 

Guinn: Guillermo Arriaga 

Fotografia en color: Rodrigo Prieto 

MUsica Original: Gustavo Santaolalla 

Edition: Alejandro Gonzalez Ifiarritu, Luis Caballar, y Fernando Perez Unda 

Diselio de Production: Brigitte Broch 

Disefio de vestuario: Gabriela Dianque 

Reparto: Gael Garcia Bernal (Octavio) 

Vanessa Bauche (Susana) 

Humberto Busto (Jorque) 

Marcos Perez (Ramiro) 

Alvaro Guerrero (Daniel) 

Goya Toledo (Valeria) 

Emilio Echevarria 	Chivo) 

Jorge Salinas (Luis) 

Rodrigo Murray (Gustavo) 

Lourdes Echevarria (Maru) 

Expedienle (mores perros en archivo Cincteca Nacional A-04192 
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Locaciones: Ciudad de Mexico 

Fecha de estreno: 16 de junio de 2000 

Nliimero de autorizacion y clasificacion: 09258-C 

Amores Perros, es la opera prima del director Alejandro Gonzalez Ifiarritu, una 

pelicula nacional Ilevada a las pantallas en el alio 2000, bajo un guion de 

Guillermo Arriaga, narra tres historias que se enlazan entre si, mostrando tres 

tipos de vida de la ciudad de Mexico. 

Esta pelicula se hizo acreedora a once premios Ariel de la Academia Mexicana 

de Artes y Ciencias Cinematograficas, entre los que destacan el de mejor 

pelicula, mejor director, mejor actor y mejor actor de cuadro. Tambien recibio 

un BAFTA, el premio de la Academia Britanica de las Artes Cinematograficas y 

de la Television, como "mejor pelicula en lengua no inglesa" y el premio de la 

critica en el Festival de Cannes. Fue nominada al Oscar de la Academia de las 

Artes y las Ciencias Cinerdatograficas de Hollywood como "mejor pelicula en 

lengua no inglesa". Recaudo en total 95 millones de pesos, convirtiendose asi 

en una de las peliculas mexicanas mas taquilleras. 

Para poder comprender la historia situemonos en el ario 2000, en Ia ciudad mas 

poblada del mundo, dentro de lo que seria conocido despues como el ultimo 

alio del gobierno priista, hablo de un pais con marcadas diferencia sociales, que 

toda la decada anterior se habia enfrentado a una crisis economica y a un 

quiebre en su sistema politico, a un sinfin de falta de oportunidades, el 

desempleo y la violencia eran parte de su modo de vida, un pais que empezaba 

a traves del cine a hacer mucho mas notorio el tema de la corrupcion. 

Todo inicia con el punto de union de las tres narraciones, que es un choque de 

autos, dentro de uno de ellos encontramos a Octavio (Gael Garcia), quien 

protagoniza la primer historia, el pertenece a la clase media baja de la ciudad 

de Mexico, tiene un perro rottweiler, llamado Cofi al que mete en peleas 

clandestinas despues de que este matara al perro del jarocho (Gustavo 

Sanchez) en la calle, es de alli de donde Octavio saca dinero para comprar su 

primer auto, que sera de segundo uso, y para ayudar a Susana (Vanessa 

Bauche), Ia esposa de su hermano Ramiro (Marcos Perez), pues esta 

enamorado de ella, se presentan entre Susana y Octavio encuentros sexuales, y 
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el pide a Susana que guarde el dinero obtenido de las peleas para escaparse y 

vivir juntos, cosa que no se logra. Ramiro trabaja durante el clia como cajero en 

un centro comercial y por las noches se dedica al robo de locales, cuando se 

entera que Octavio esta teniendo exito con las peleas del perro le exige dinero, 

Octavio fastidiado de su hermano manda a que lo golpeen y lo amenaza de 

muerte, motivo por el cual Ramiro y su esposa huyen de la casa, con todo el 

dinero que Octavio habia ganado, y del cual necesita una parte para apostar en 

otra petea de Cofi, a la cual se presenta con la mitad del dinero acordado y 

justo cuando su perro esta a punto de ganar el jarocho, le dispara, Octavio 

molesto lo acuchilla y los secuaces del jarocho comienzan a perseguirto, hasta 

que se presenta el choque de autos. 

En otro de los carros esta Valeria (Goya Toledo), modelo espahola que radica 

en Mexico tras tener un romance con Daniel (Alvaro Guerrero), un hombre 

casado que deja a su familia por vivir con Ia modelo, todo parece it bien para 

esta pareja de clase alta, cuando tras el accidente Valeria deja de caminar para 

mas tarde perder Ia pierna derecha y con ello tambien su carrera de modelo. 

Uno de los espectadores del accidente es El Chivo (Emilio Echevarria), un 

hombre que despues de haber sido catedratico deja a su esposa e hija en su 

afan de querer ser revolucionario, pero falla en los intentos y al ser arrestado 

el gobierno le ofreciO una manera de vivir siempre y cuando se encargara de 

los trabajos sucios, desaparecer a aquellos que les estorban, a El Chivo le 

gustan los perros y recoge a algunos callejeros que lo acompanan en su andar 

por Ia ciudad, el dia del accidente tenia el encargo de matar a Luis (Jorge 

Salinas), un socio de Gustavo (Rodrigo Murray), que con el pretexto de que le 

robaba lo mando a matar, pero El Chivo al ver el choque se acerco y miro a 

Cori, a quien recoge y cura, pero que una vez repuesto del balazo mata al resto 

de los perros de El Chivo. El jamas volviO a ver a su esposa e hija quienes 

formaron una nueva familia con otro hombre al que tambien ha matado, y 

decide buscar a su hija Maru (Lourdes Echevarria) y decirle Ia verdad, pero no 

Ia encuentra. El tema de Ia pelicula es Ia incapacidad de de amar por parte de 

los personajes, Ia condicion humana comparada a Ia bestialidad de los perros 

ya que despues de todo el amor y el desamor son una cuestion de instinto. 
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Para este analisis nos enfocaremos solo en la construction de la historia de 

Octavio y Susana. 

El joven en familia 

Octavio es el menor de dos hermanos dentro de una familia de clase baja, en 

su casa viven su madre, su hermano Ramiro y Ia esposa de este. 

La relaciOn que existe entre Octavio y su curiada Susana es de confianza, su 

madre no habla mucho pero cuando lo hace no es de forma autoritaria incluso 

actua con respeto hacia Ramiro, el hijo mayor a quien consecuente en todo 

dejando que insulte a su esposa y hermano. Entre Octavio y Ramiro existe una 

fried& notoria, al primero le molesta Ia actitud que su hermano toma respecto 

a Susana. 

SECUENCIA 5. CASA DE OCTAVIO. INTERIOR. DIA.  Minuto: 00:06:40 

En la cocina de la casa esta Susana sentada cargando a su hijo, Ia mama de 

Octavio esta cocinando entra Octavio. 

Octavio: i.Que pasO ma? 

Mama: sientate a corner 

Susana mira a Octavio y lo saluda 

Octavio: (al bebe) iQuihubo pelon! LQue paso mi chipilon? (se sienta y se dirige 

a Susana) .Como sigue? 

Susana: mejor 

Octavio: (se rie) ZSabias que en Guadalajara cuando nace un bebe los doctores 

le meten un dedo por el culo? 

Susana: .Para? 

Octavio: pus para saber que van a ser de grandes. (Susana lo mira incredula) 

Octavio: mira si el nine) pega de patadas es que va ser futbolista, si esta grite y 

grite es que va ser mariachi y si esta risa y visa es que va ser mane& (los dos 

se rien) 

Susana: y 	son ninas que les hacen? 

Octavio: iAh! A esas les metemos el dedo hasta que cumplan dieciocho (los dos 

vuelven a reir) 
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Mama: (molesta) ya, ya, ya Octavio deja de decir tonterias. (Los chicos siguen 

riendose y entra Ramiro) 

Ramiro: (enojado) Susana aTU le echaste cloro a mi uniforme? (ella lo mira 

asustada) imira nada mas como quedo! (avienta el uniforme en una silla) aY el 

cofi? ZDOnde esti el pinche perro? 

Susana: (molesta) primero saladanos ano? 

Ramiro: (Gritando) .Donde? 

Susana: iAy no se! 

Mama: (dirigiendose a Ramiro) Ya mi 	sientate a corner 

Ramiro: (muy molesto) Se te volvio a escapar elverdad pendeja? i.Cuantas veces 

te he dicho que cuando abras Ia puerta pongas Ia rodilla para que el perro no 

se salga? ceh? aCuantas? 

Octavio: iYa Male! 

Ramiro: iTu no te metas! 

Octavio: oye no se porque Ia armas tanto de aros si a ti el pinche perro ni te 

importa hijo, yo soy quien le da de corner 

Ramiro: to no te metas es pedo entre mi esposa y yo 

Octavio: aparte se me escapo a mi giiey, asi que deja de estar chingando 

Ramiro furioso golpea una silla 

Mama: (a Octavio) ZQue no oiste que no te metas nano? iCallate! iPor favor 

callate! 

Octavio: ya pues mama, ya, ya okay 

Susana lo mira sonriente agradeciendo que Ia defendiera. 

Figura 1: "Amores perros" secuencia 5 
	

Figura 2: secuencia 5 
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Figura 3: secuencia 5 

ZDe que se ocupa Ia juventud? 

Octavio es un joven que 	estudia y tampoco se observa que trabaje, piensa 

ganar dinero mediante las peleas clandestinas de perros para solucionar los 

problemas de Susana, el siempre esti con su amigo Jorge y pasan Ia mayor 

parte del tiempo juntos, como se apreciara en las dos secuencia siguiente. 

SECUENCIA 21. EXTERIOR. PATIO DE LA CASA DE OCTAVIO. DIA.  

Estan Octavio y su amigo Jorge, en lo que simula ser un patio de una casa de 

clase baja, descuidada y desordenada. 

Jorge: (Sorprendido) iEs Ia vieja de to hermano! 

Octavio se esta lavando Ia cara y se refleja en un espejo 

Octavio: Si pero a mi me austaba desde antes, desde mucho antes que ese wey 

Ia conociera 

Jorge: Nes si wey, pero el se Ia machine) primero ijo 

Octavio se acerca al cofi y lo empieza a bafiar 

Octavio: iNi madres que! Ademas a Ramiro ni le importa... 

Jorge: Pero a Susana si, ite la estas rifando demasiado cabrOn! 

Octavio: Es que no puedo dejar de pensar en ella 

Jorge: iHay mil viejas mas wey! ZPor que precisamente to Ia quieres coger a 

ella? 

Octavio: iEs que no me la quiero coger wey! Quiero que se venga a vivir 

conmigo 

Jorge: (Burlan) ZAh si? ZY coma Ia piensas mantener? 

Octavio acaricia al perro y le da un beso, se rie con Jorge. 
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Octavio: 	poco lo vas a pelear? 

Jorge: iA Huevo! 

Jorge: ZDe donde vamos a sacar Ia lana para apostar? 

Octavio: (Bromeando) Me voy a padrotear a to hermana 

Jorge se rie y le pega en la cabeza 

Jorge: iAy si, pendejo! 

Figura 4: Jorge amigo de Octavio 
	

Figura 5: secuencia 21 

Figura 6: secuencia 21 
	

Figura 7: secuencia 21 

Dentro de esta secuencia se hacen presentes algunos de los elementos basicos 

de Ia juventud: Ia amistad, Ia confianza y la facilidad con la que se cree 

solucionar el mundo. 

Para Octavio es aparentemente facil dedr que quiere hacer una vida con 

Susana, sin tomar en cuerfa lo que eso implicaria. 

El idealismo como parte importante de esta etapa de la vida se ve en la forma 

en que Octavio piensa resolver el problema de Susana y lograr que vivan 

juntos, optando por ganar dinero de manera facil a traves de las peleas 

clandestinas de perros y no por medio de Ia bLisqueda de un empleo. 
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Jorge se muestra mas preocupado y maduro que Octavio, de una manera muy 

ligera cuestiona las decisiones de su amigo e intenta que este reflexione sobre 

el problema en el que se podria meter. 

Jovenes y esparcimiento. 

Octavio pasa gran parte del tiempo con su amigo Jorge y juntos se enrollan en 

las peleas de perros, la relacion que existe entre los dos es de mucha 

confianza, aunque tienen rniedo por lo que puedas pasarle ambos se muestran 

valientes y capaces de hacer lo que sea, se apoyan en todo como lo muestra Ia 

siguiente secuencia donde No hay una pista sonora de fondo pero lo que le da 

respaldo a esta primer secuencia de la pelicula son los sonidos ambientales del 

ajetreo de Ia cuidad y Ia respiracion agitada de los dos personajes. 

SECUENCIA 1. EXTERIOR. DIA. CALLES DE LA CIUDAD DE MEXICO  

Se logra percibir el DF por las tomas a la torre Latinoamericana, dentro de un 

carro van Octavio y su amigo Jorge. 

Octavio es un joven de veinte arias, viste mezclilla, tenis que no son de marca y 

playeras holgadas, Jorge por su parte usa pantalones aguados y playeras aun 

mas amplias que las de Octavio, tiene el cabello pintado de naranja, ambos son 

delgados, usan collares y relojes de apariencia barata. 

Jorge: .Que hiciste cabron? Puta .que fue lo que hiciste? 

Octavio: Nada wey... nada. 

Jorge: ZCOmo que nada cabron? no seas pendejo... iPuta madre! se esta 

desangrando un chingo. 

Octavio: Crodavia vienen? 	ZQue todavia vienen? 

Jorge: No se... no los veo... iNo mames! se esta desangrando un chingo este 

cabron wey. 

Octavio: Tapale le herida, tapale Ia herida, alli 

Jorge: No puedo Cabrcin 

Octavio: Con el dedo cabrOn 
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Jorge: (Asustado) Pues es mucha sangre wey... ahi vienen esos ojetes... Uta 

metele wey 

Octavio: (Molesto) iPuta madre! 

Jorge: (Desesperado) iMetele wey! 

Octavio: iPuta! pinches ojetes cabron... iChinge su madre! 

Octavio frena el carro para no estrellarse con un camiOn escolar 

Jorge: (Grita) iAguas!...Madres se cay6 pendejo (Refiriendose al perro) 

Octavio: LYa se murio? 

Jorge: Con esos pinches cabrones como se to ocurre meterte cabr6n 

Octavio: 	se murk') carajo? 	se murio? 

Jorge: iNo! iNo cabron! 

Octavio: iPuta madre!... contestame chinga 

Jorge: No cabron pero se estaba cayendo... puta madre esta sangrando mas 

wey... Ya le tape Ia herida cabron 

Octavio: Verga, verga, verga... agachate, agachate. 

Jorge: Traen una pistola cabron, cabr6n traen una pistola wey... 

Octavio: Chingada madre... 

Jorge: Ya nos cargo Ia verga wey 

Octavio logra esquivar a Ia camioneta por un momento 

Octavio: (Riendose) iSon unos pendejos! 

Jorge:iA huevo cabron! 

Octavio: A huevo nos Ia pelan 

Jorge: Siguete derecho cabron vamos a casa del chilaquil wey 

Octavio (Ve por el retrovisor de nuevo a Ia camioneta) iPuta madre! 

Jorge: Metele cabron 

Octavio: Agachate, agachate wey 

Los de la camioneta les disparan 

Jorge: iMetele cabrOn! iMetele wey! 

Octavio ve cambiar las luces del sernaforo y se pasa de largo, por lo que choca 

con otro auto. 
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Figura 9: Octavio durante la persecuciOn 

Figura10: Octavio observa que at'in los siguen 
	

Figura 11: El choque que une a las tres 

historias de la pelicula 

Las relaciones de pareja quedan ubicadas solo en lo sexual, tanto entre Ramiro 

y Susana como con Octavio, en la primera de ellas encontramos un apego por 

parte de la chica hacia el padre de su hijo, y donde tiene que aguantar insultos, 

golpes y humillaciones. 

SECUENCIA 19 INTERIOR. CUARTO SUSANA. NOCHE 

Entra Ramiro, el hermano de Octavio al cuarto de Susana, dentro ella y el hijo 

de ambos est6n dormidos 

Susana: ZQue paso? 

Ramiro saca un walkman de su mochila y se acerca a ella 

Susana zQuieres que te prepare algo de cenar? 

Ramiro: Mira lo que te traje (le da el walkman y se rie) 

Susana: (Contenta) ZTe cae, enserio? 

Ramiro: iMe cae! 

Susana: iNo mames wey! iEn serio? 
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Ramiro: ZTe late? iUmh! 

Susana: iSi! 

Ramiro: (Susurrando) Muy cabron, muy cabrOn... 

Susana: ZQue? 

Ramiro Ia besa, enciende el walkman y comienzan a moverse en la cama, se 

rien, se besan, el empieza a levantar Ia voz 

Susana: Mi amor no grites vas a despertar al bebe 

Ramiro: Perame... (no hace caso de lo que Susana le dice, se levanta, saca de 

la mochita un mufieco de peluche, se acerca al bebe y le grita) iPelon! 

Susana: iNo lo vayas a despertar wey! 

Ramiro: (Desafiante) .Por que no? (intenta cargar al bebe) 

Susana: Es que me costo mucho trabajo dormirlo 

Ramiro: Nunca estoy con el, ZVerdad chiquito? 

Susana: (Seria) se paso tcio el dia vomitando iCarajo! 

Ramiro ignora a Susana y sigue abrazando al nifio 

Susana: (Molesta) ZQue no oiste que se siente mal he? iPinche egoista! 

Ramiro: (Agresivo) iTe doy tres para que cierres el hocico! .No to acabo de dar 

un walkman pendeja? ZEh? iNi por que me he puesto buena onda dejas de 

estar chingando! iPuta madre! 

Ramiro se acerca a Ia tuna y pareciera que va tirar al bebe 

Susana: (Asustada) iEl nifio carajo! 

Ramiro grita, se golpea con las manos Ia cabeza. Susana se acerca temerosa 

para tomarlo de Ia mano, el la rechaza. 

Figura 12: secuencia 19 
	

Figural3: secuencia 19 
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Figura 14: secuenda 19 
	

Figura 15: secuencia 19 

Durante esta escena se presenta el mundo privado de la pareja formada por 

Susana y Ramiro, donde la relacion pareciera ser estable, desde el inicio se 

muestra la actitud de sumision por parte de la chica, que aunque trata de logar 

que Ramiro le haga caso respecto a "no despertar al nifio" con los arranques 

repentinos de el vuelve a su posiciOn de mujer abnegada. Ambos son jovenes, 

Ramiro no debe sobre pasar los veintitres afios, y ella por el uniforme que porta 

en una de las primeras escenas de la pelicula se relaciona automaticamente con 

Ia vida estudiantil, se encuentran unidos por la presencia de un hijo, como 

muchas de las parejas jovenes de hoy en dia. 

Cuando Ramiro le entrega a Susana el walkman comienza a sonar una candor' 

sugerente a las relaciones sexuales (Ia cam& se llama Coolo, e interpreta Illya 

Kuryaki And The Valderr2mas), al ser una pareja joven, de barrios bajos no 

podria presentarse Ia escena con mosica de saxofon y un ambiente mucho mas 

estereotipado, la cancion suena vulgar, directa e incluso violenta hacia el 

genero femenino visto solo como objeto sexual, idea que suple el romanticismo 

con el que estan cargadas escenas similares dentro de otros filmes, y con Ia 

que el personaje de Susana parece estar de acuerdo. 

En el momento en que ella le pide a Ramiro que no grite y trata de ejercer un 

control de manera tierna, este muestra reacciones de desafio demostrando que 

el es quien manda, se enfrascan en una pelea que deja ver por un lado la 

supuesta igualdad con la que cuentan las y los jovenes a Ia hora de recurrir a 

altisonancias, cosa que un tipo atras era mal visto si una chica lo hacia, y por 

53 



JOVENES EN LA MIRADA CINEMATOGRAFICA: UNA CONSTRUCCION DE IDENTIDAD 

otro lado el machismo aun arraigado en las parejas que deja muestras de la 

violencia que en ellas se utiliza, aunque esto no ocurre en todos los casos. 

El personaje de Ramiro actih como si le estuviera haciendo un favor a Susana 

al haber se casado con ella, despues de todo y retomando la actitud machista: 

"todo lo que ocurre es culpa de la mujer", esta actitud se ha mas notoria 

cuando el le dice: ‘‘.No to acabo de dar un walkman pendeja? .Eh? iNi por que 

me he puesto buena onda dejas de estar chingando! iPuta madre!". 

Ella al verlo molesto deja de lado los insultos e intenta a cercarse a el, no es la 

(inica escena donde se muestra violencia entre la pareja, a lo largo de la 

historia ella sufre agresion fisica y verbal por parte de "su marido". 

En el caso de la relation entre Susana y su cunado es respuesta a la 

comprension que ella busca y que el le ofrece, no hay un vinculo que los pueda 

unir por mucho que Octavio quiera "su amor es prohibido, pero que amor no lo 

es si no esta formalizado, Ia traicion es una consecuencia pasional, no es por 

mala onda ni por aprovecharse de la chava lo que le hate a su hermano es para 

liberar a Susana 

+ Conclusion 

Los jovenes que dan sentido a Ia primer historia de "Amores perros" se 

ubican perfectamente dentro del concepto de juventud por la edad, 

caracteristicas biolOgicas y psicologicas, forman parte de Ia clase baja y se 

desarrollan dentro de un ambiente familiar donde los padres han perdido la 

posiciOn de dominio y control sobre los hijos, ambas familias se presentan como 

uniparentales donde solo se ve a Ia madre. Por una parte tenemos a la mama 

de Octavio y Ramiro condicionada a lo que el hijo mayor dice, teniendo siempre 

una actitud pasiva ante el comportamiento de este, quien insulta a su esposa y 

a su hermano sin que Ia madre muestre autoridad; en el caso de la mama de 

Susana se ye a una mujer alcoholica cuya adiccion no le permite servir de 

ayuda y apoyo para su hija como si esta no le preocupara, ambos ejemplos 

modifican Ia idea en la que se concebia a Ia madre como el eje de la familia, 

2  l'ntrevista con Gael Garcia v Vanessa Randle. Revisit' Cinemania. 
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ahora cada miembro vive su vida independientemente de los demas, con lo que 

se va reforzando mas Ia disfuncion existente dentro de las dos las familias. 

La juventud de esta historia vista desde el personaje de Octavio pertenece a Ia 

generacion "nini" ni estudia, ni trabaja, y hay que tomar en cuenta que esta 

pelicula se hizo diez anos antes de que dicho termino apareciera, jamas se le ve 

trabajando, estudiando o ayudando a las labores del hogar, su vida gira 

entorno a estar en su cuarto, ver Ia tele, fumar e idealizar su futuro. Susana es 

menos ilusa que Octavio, ella se dedica a estudiar y ayudarle a su suegra con 

los quehaceres, reconoce que tiene un hijo del que es responsable y un marido 

al que se debe, desde el punto de vista patriarcal, y trata de dejarselo claro a 

Octavio varias veces, pero el es un chavo que piensa que las cosas son faciles 

de solucionar, es soriador e impulsivo, y cuando descubre que puede obtener 

dinero sin esfuerzo se emociona mucho porque el hecho de que el tenga un 

ingreso y sea quien respalde a Susana representa una victoria sobre su 

hermano, con el que tiene una relacion conflictiva que da pie a una rivalidad 

amorosa y donde al final se da cuenta que no habia forma de ganar. Desde 

este punto se ve al dinero como condicionante que cambia la forma en la que 

se ye a un individuo en relacion al resto, pero el personaje no lo piensa 

conseguir a traves del trabajo sino por medio de alguna actividad que no 

requiera esforzarse. Ramiro por su parte sobre Ilevar Ia vida alternando un 

trabajo que no toma muy enserio en un supermercado y asaltando farmacias, 

su caracter es demasiado agresivo ya que eso le funciona para conseguir las 

cosas. 

El tiempo libre que tiener los jevenes de este filme lo invierten en su forma 

rapida de hacer dinero, que son las peleas de perros, lo que les Ileva a meterse 

en lips. La amistad es un punto muy fuerte y que esta presente dentro de esta 

primer historia del filme, recalcando que es justo en esta edad donde se crea 

un lazo que sobre sale de lo familiar y donde eI joven se siente incluido, 

compartiendo problemas, afinidades y apoyandose. 

Las relaciones de pareja que entabla Ia juventud de la pelicula se basan en el 

reforzamiento de Ia identidad, Susana se reconoce como la mujer de Ramiro a 

queen esta dispuesta a seguir y server en todo como el estereotipo de mujer 
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sumisa, Ramiro por su parte se reconoce como el heroe de Susana a quien le 

hizo un favor casandose y por esa razOn ella debe ser dependiente de el y 

servirle en todo; Octavio busca ser reconocido, demostrar que el tambien 

puede ser como su hermano, puede ser el hombre de Susana y ocupar el lugar 

de padre para sus sobrinos, puede dejar de ser el hermano menor en el 

momento en que se iguala a Ramiro y recurre a la agresion. 

"Amores perros"nos narra la forma en la que parte de los jOvenes de la clase 

baja enfrentan sus carencias enrollandose en negocios ilicitos y buscando 

respuestas que les construyan una identidad situados dentro de un paisaje 

estereotipado como el gran corruptor: el urbano. 

4.2.2 Y tu mama tambien (2001) 3  

• Ficha Tecnica 

Titulo de exhibition: Y tu mama tambien 

Pais de production: Mexico 

Compaiiia Productora: Producciones Anhelo 

Productor (es): Alfonso Cuaron / Jorge Vergara 

Alio de production: 2000 

Duration: 105 minutos 

Direccion: Alfonso Cuaron 

Direccion de fotografia: Emmanuel Lubezki 

Formato: 35mm 

Edition: Alfonso Cuaron / Alejandro Rodriguez 

Direccion musical: Anette Fradera / Liza Richardson 

Vestuario: Gabriela Diaque 

Sonido: Jose Antonio Garcia 

Direccion de arte: Miguel Angel Alvarez 

Reparto: Maribel Verd6 (Luisa Cortes) 

Gael Garcia Bernal (Julio Zapata) 

Diego Luna (Tenoch Iturbide) 

Diana Bracho 

Expediente in mama tambien en arehilo Cineteca Nacional A-03334 
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Emilio Echevarria 

Ana Lopez Mercado 

Martha Aura 

Veronica Langer 

Arturo Rios 

Andres Almeida 

Juan Carlos Rem.,lina 

Locaciones: Ciudad de Mexico, Puebla y Oaxaca 

Fecha de estreno: Junin 2001 

Alfonso CuarOn, mexicano nacido en 1961, aficionado al tine desde pequefio y 

despues de haber ingresado al CUEC, donde dirigio y escribio cortos, fundo Ia 

productora SOlo peliculas, mediste la cual dirigiO su opera prima Solo con tu 

pareja, el exito de Ia pelicula fue tal que lo neve:, la mercado norteamericano 

donde dirigio The Little Princess/La Princesita, ahora nos presenta Y tu mama 

tambien, que relata Ia historia de dos jcivenes cuyos mundos son opuestos, 

Tenoch (Diego Luna) un adolescente de clase acomodada de padre politico, 

amigo de Julio (Gael Garcia) un joven de clase media que juntos hacen lo que 

quieren, consumen drogas, tienen sexo y ademas cuentan con el dinero y las 

influencias del padre de Tenoch para pasear por donde quieran, comparten 

todo incluso descubriran que hasta las novias. 

Luisa (Maribel Verclo), esposa de un primo de Tenoch, es una mujer espahola, 

que no se siente del todo comoda con lo que hate y con la vida que Ileva, y le 

parece aitamente atractiva la invitation que le hacen los dos adolescentes sobre 

it a Boca del cielo, una supuesta playa perdida, los tres emprenden el viaje sin 

saber algunas cosas unos de otros, Luisa tiene relacione sexuales con ambos 

chicos, y ambos descubren que cada uno se ha acostado con Ia novia del otro, 

se da inicio a una serie de peleas entre los dos amigos porque descubren que 

casi todo "el manifiesto charolastra" que segun ellos los regia fue roto por 

ambos, los insultos terminan en un trio sexual con Luisa. 

Al regresar a Ia capital, los amigos por un tiempo dejan de verse y un dia se 

encuentran, toman un cafe y Tenoch le dice a Julio que Luisa ha muerto, tenia 
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cancer y ella lo sabia mucho antes del viaje, una platica muy sobria es el final 

dela pelicula que deja en claro con una voz en off que los jovenes no volveran 

jamas a verse. 

Una pelicula que con sus temas de relaciones sexuales, consumo de 

marihuana, masturbation y jugueteo homosexual puso a prueba a la cada vez 

mas liberal sociedad mexicana (Y "tu mama tambien" pone a prueba a Ia 

sociedad mexicana, 2001, Excelsior, Junio 19, pp. 3). En este analisis nos 

enfocaremos a los personajes de Tenoch y Julio. 

El joven en familia 

El joven en familia 

SECUENCIA 6. EXTERIOR-INTERIOR DIA. CASA DE TENOCH, SE HACEN TOMAS 

DE UBICACION PARA SABER QUE ESTAMOS EN UNA CADA DE CLASE ALTA.  

Minuto 00: 08:02 

Voz en off: Tenoch Iturbide era el segundo de tres hijos de un matrimonio 

formado por un economista doctorado en Harvard Subsecretario de estado y 

una ama de casa ocupada la mayor parte del tiempo en cursos y practicas 

esotericas, sus padres habian decidido que Tenoch recibiera el nombre de 

Hernan pero nacio el alio en que su padre entro al servicio public° y contagiado 

por un nacionalismo inusitado bautizo Tenoch a su primer hijo varon. 

Durante esta secuencia se presenta a Tenoch, en ocasiones lo reprenden por 

consumir alcohol y tabaco pero no lo hacen de forma dura, sus padres 

desconocen que utiliza drogas. Queda claro por el lugar que se describe que es 

una familia de clase alta, donde los padres casi no estan en casa, lo que le 

permite al personaje de Tenoch hacer lo que le plazca. 

Por su parte Julio pertenece a una familia donde Ia madre es el sustento, el es 

el menor de dos hermanos, y no tiene los recursos econOmicos que Tenoch. 

SECUENCIA 17. INTERIOR DIA. CASA DE JULIO, SE HACEN TOMAS DE 

UBICACION PARA SABER QUE ESTAMOS EN UN DEPARTEMENTO DE CLASE 

MEDIA. Minuto:00:24:49 
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Suena el telefono se ye a julio salir de un cuarto y caminar al comedor y 

contesta. 

Tenoch: Seguias jeton pinche huevo 

Julio: Gijey es que me quede despierto hasta las tres de la maiiana guey vinedo 

unos video 

Tenoch: Pues pelale que en Ia tarde nos vamos ala playa gdey 

Julio: i.Cual playa gijey? (se mete a Ia cocina) 

Tenoch: A boca del cielo guey 

Julio: Gijey, gijey Eso ni existe gijey 

Tenoch: Ya se cabrOn pero luisa quiere it 

Julio: ZQue Luisa? 

Tenoch: Pues Luisa 

Julio: No mames 

Tenoch: Si mamo gijey consiguete betsabet .no? 

Julio: iNeli no Ilega cabron esta rete jodido el radiador y tiene toda Ia bateria 

rete chingada, ademas le toca a mi hermana, nel gijey vamos en el murcielago 

Tenoch: me lo quito el cabron de mi jefe por lo del faro y por no querer hacer 

area tres cabron 

Julio: iChale que puto! 

Voz en off: Julio zapata vivia con su madre y su hermana, no tenia relacidn con 

su padre al que no vela d2sde que tenia cinco afios, su madre e era secretaria 

en una compaiiia transnacional donde Ilevaba trabajando toda la vida, su 

hermana Manuela mejor conocida como la boinas estudiaba ciencias politicas 

en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, despues de una dificil 

negociacion Julio logro que su hermana le prestara el carro a cambio de las 

siguientes tres semana en las que ella iria con sus comparieros a Chiapas a 

Ilevar ropa, medicina y viveres. 

Existe una marcada diferencia de clases entre los dos amigos, por un lado la 

madre de Julio es el sustento de su familia por lo que casi no esta en su casa, 

mientras que la madre de Tenoch se dedicaba al esoterismo dejando a sus hijos 

de lado y no por una necesidad econOrnica. El padre de Julio no vivia con ellos, 
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el de Tenoch tenia un puesto en el gobierno y se preocupaba por la buena 

apariencia de su familia. 

We que se ocupa la juventud? 

Tenoch y Julio estudian el ultimo alio de prepa acaban de salir de vacaciones y 

van platicando sobre lo que piensan hacer. 

SECUENCIA 5. INTERIOR  DIA. CARRO DE TENOCH. Minuto 00:05:51 

Julio: huele a pan 

Tenoch: iNo mames! pinche cerdo cabron, no mames vete a la verga cabron 

Julio: iLly! Pues los gases por haber pasado de alio cabrcin 

Tenoch: no mames cabron mejor te hubieras ido a extraordinario 

Julio: iAy! Ya no seas chillon oye entonces que paso con to jefe Lse encabrono? 

Tenoch: iNo, no se encabrono! guey se super enputo dice que si no hago area 

tres me puedo ir olvidando de la nave cabron 

Julio: iNo mames! iY te vas a quedar sin el netisimo murciegalo todo por no 

querer hacer area tres charolastra? iNo mames! 

Tenoch: pues me cagan los economistas cabron, por mi todos esos ojetes se 

pueden ir a chingar a su pinche madre 

Julio: iQue pendejo giley! 

Tenoch: ni madres yo quiero ser escritor cabron, mejor metete conmigo al area 

cinco guey 

Julio: nel paso giiey no mames 

Figura 1: secuencia 5 

En la secuencia anterior se puede apreciar por medio de los dialogos que es 

realmente un logro haber pasado de ano para el personaje de Julio, mientras 
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que Tenoch tiene claro que es lo que quiere hacer con su vida pero su padre se 

opone, al termino de Ia historia los dos personajes se volveran a encontrar, una 

vez que ya han terminado Ia prepa seguiran estudiando, al final Tenoch hara lo 

que su padre le indica y sera economista, Julio estudiara biologia en una 

escuela 

Figura 2: secuencia 59 

Jovenes y esparcim:2nto. 

SECUENCIA 8. INTERIOR. NOCHE. LA  CAMARA DA UN RECORRIDO POR TODO 

EL LUGAR DONDE HAY UNA FIESTA, SE PUEDE VER A CHAVOS FUMANDO,  

BEBIENDO Y TIRADOS DURMIENDO, TENOCH Y JULIO ESTAN EN EL FONDO 

DEL CUARTO BAILANDO SOLOS. Minuto 00:10:26 

Voz en off: En la fiesta Julio y Tenoch consumieron alcohol, marihuana y 

pastillas de extasis importadas de San Francisco y fallaron en sus estrategias de 

conquista, temieron que el fracaso marcara su suerte para todo el verano, alas 

cuatro Julio vomito en la ca/le, cerca de las cinco Tenoch rompig un faro del 

coche al Ilegar a su casa, esa misma noche Saba patticipo en su primera 

experiencia de sexo colectivo. 

Figura 3: secuencia 8 
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La relacion de amistad es durante esta etapa de la vida algo muy importante y 

esta pelicula no podia dejarlo de lado, en ella hay un grupo de amigos 

denominado los "charolasiras" del que Julio y Tenoch forman parte, salen a 

divertirse juntos y hasta tienen una especie de mandamientos que los rigen, 

por eso cuando se dan cuenta de que ambos han roto todos los puntos se 

sienten traicionados. 

SECUENCIA 23. EXTERIOR. DIA. LUISA, TENOCH Y JULIO ESTAN EN CARRO. 

Minuto 00:32:26 

Tenoch: Que onda charolastra pasate unos monchis .no? 

Julio: i.Papitas? 

Luisa: Oye y eso de charo... charo... i.que? 

Julio y Tenoch: ZCharolastras? 

Luisa: Si ZCorno es? 

Julio: Charo-lastra, es una mezcla entre charol astral y el charro lastre suena 

chido tho? 

Luisa: iSi! 

Tenoch: Pero mas bien es que el Daniel no se sabia la letra de un rololonon en 

ingles guey y estaba (cantan Julio y Tenoch) charolastra charolastra ohhhh 

Julio: Mas bien viene del Saba que es Ia charola de to jefe y el as de... 

Luisa: Pero entonces Daniel y el tal Saba Ztambien son charolastras? 

Tenoch: Si, lo que pasa es que ahorita el Saba anda mas bien clavadon en Ia 

investigation de estados alterados para Ia expansion de su conciencia 

Luisa: ZOsea que le ha entrado al misticismo? 

Julio: Nel, a las drogas 

Tenoch: la neta es que ya se puso de hueva el cabron 

Julio: el que cada vez vemos menos es al Daniel si porque cada vez el pupal se 

anda saliendo mas del coset 

Luisa: ZPor eso no le querreis ver? i Mira! 

Tenoch: No, no, no es por eso 

Julio: el que anda de desafanado, el quiere andar en otros ambientes, pero 

seguimos siendo carnalitos .no? 
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Tenoch: iHe eso si! Tambien esta la pecas pero ella nada mas entra unos 

horarios porque tiene unos novios re nefastos me cae 

Julio: Ni quiso firmar nuestro manifiesto 

Luisa: Pero teneis manifiesto 

Julio: iEy! A huevo 

Luisa: Contarmelo 

Tenoch: No, no se puede 

Julio: lo firmamos con sangre 

Luisa: Pero no se lo voy a decir a nadie 

Tenoch: No pero igual de esta boca no sale 

Julio: Tendremos que matarte despues 

Tenoch y Julio: 1 no hay honor mas grande que ser un charolastra 

Tenoch:2 cada quien puede hacer de su culo un papalote 

Julio: 3 pop mata poesia 

Tenoch: 4 un toque al dia Ia Have de la alegria 

Julio: Bueno esa la propuso el Saba no hay que hacerle mucho caso 

Tenoch: 5 no to tiraras a la vieja de otro charolastra 

Julio: 6 Puto el que le vaya al America 

Tenoch: 7 que muera Ia moral y que viva la chaqueta 

Julio: 8 prohibido casarse con una virgen 

Tenoch: 9 puto el que le vaya al America 

Luisa: No ese ya lo dijeron 

Julio: No, es que se repite porque es reputo el que le vaya al America 

Tenoch: A huevo, 10 Ia neta es chida pero inalcanzable 

Luisa:.Como, como? 

Julio: Osea que Ia verdad es lo mejor de lo mejor pero iuta! es dificilisima pa 

alcanzarla 

Tenoch y Julio: Y 11 rompe la calidad de charolastra aquel culero que rompa 

con cualquiera de los puntos anteriores 

La relacion de pareja que tienen Tenoch y Julio con sus respectivas novias se 

observa durante las primeras secuencias del filme, lo iinico que pareciera 

63 



JOVENES EN LA MIRADA CINEMATOGRAFICA: UNA CONSTRUCCION DE IDENTIDAD 

unirlos es una fijacion sexual, lo mismo ocurre cuando piensan en ligar con 

otras chicas existe una ne'esidad genital por parte de los dos protagonistas, de 

hecho todo lo que hacen se mueve alrededor de las relaciones sexuales, es por 

eso que terminan hablandole a Luisa y saliendo con ella a Boca del cielo una 

playa que ni ellos mismo saben que existe. 

Figura 4: secuencia 1 
	

Figura 5: secuencia 3 

Figura 6: secuencia 35 
	

Figura 7: secuencia 40 

Conclusiones 

Dentro de "Y to mama tambien" uno de los puntos importantes es la 

amistad, en ella no existen los prejuicios, Ia juventud de Ia clase alta convive 

con Ia de la clase media, lo unico que importa es esa afinidad que hace que el 

joven se sienta comodo. Aunque dentro del grupo de amigos la diferencia social 

no se resalte Ilega a pesar cuando el lazo esta roto. 

Se observan dos modelos familiares, uno aparentemente funcional donde hay 

ambos padres y por otro lado se encuentra Ia familia uniparental donde Ia 

madre es cabeza de familia pero en ambos el joven se encuentra distante, ya 

sea dentro de una familia rica o de clase media, por motivos de trabajo o por 
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cosas banales los padres se marcan ausentes, no conocen a sus hijos a fondo. 

El Unico espacio donde el joven se desenvuelve completamente es con los 

amigos y siempre lo hate durante reuniones donde el alcohol y las drogas son 

el elemento principal, es la forma en Ia que la juventud dentro de esta historia 

ocupa si tiempo de esparcimiento. 

El joven se desarrolla dentro de un grupo que le legitima y le reconoce como 

tal, en el caso de los personajes de esta producciOn existen elementos sociales 

y culturales que determinan el comportamiento que deben tener en los distintos 

ambientes en los que se mueven, y ambos como miembros de una sociedad 

donde erroneamente se cree que "el que mas mujeres tiene es mas hombre" 

dirigen su vida a estar comprobando esa virilidad que construye una identidad 

masculina primeramente individual, y despues colectiva que les reconoce ante 

los demas y les motiva cierta satisfaction, por lo cual en el momento en que 

surge la duda de si han tenido una relation homo erotica o no, se rompe la 

amistad que era tan valiosa para ambos y salen a relucir las diferencias 

sociales, ya que es un punto que cuestiona su masculinidad, y desestabiliza 

todo lo que ellos consideraban parte de su vida haciendo que los personajes se 

alejen, aqui se aborda la diversidad sexual como un medio a traves del cual el 

joven descubre su identidad pero que a Ia vez tiene miedo a descubrirse a si 

mismo. 

4.2.3 Asi del precipicio (2006)4  

• Ficha Tecnica 

Titulo de exhibition: Asi del precipicio 

Pais de produccion: Mexico 

Productor(es): Teresa Suarez, Eugenio Lopez Alonso, 

Leonor Pintado, Magali Fuentes, 

Alejandro Ramirez. 

Ario de produccion: 2006 

Duration: 98 minutos 

Fxpediente Asi del precipicio en archly() Cineteca Nacional A-05444 
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Direccion: Teresa Suarez 

Asistente de direcciOn: Bernardo lasso 

Guinn: Teresa Suarez 

Fotografia: Jaime Reynoso 

Formato: color 35mm 

EdiciOn: Roberto Bolado 

Direccion musical: Rodrigo Barbera 

Sonido: Andres Franco 

Vestuario: Gabriela Diaque 

Ambientacion: Tomas Rodriguez Tovar 

Direccion de arte: Dario Ramos 

Disefio de Arte: Sandra Cabrida 

Reparto: Ana de Ia Reguera (Lucia) 

Gabriela Platas (Carmen) 

Ingrid Martz (Hanna) 

Alejandro Mones (Mathias) 

Martha Higareda (Cristina) 

Ana Ciochetti (Sra. Roman) 

Rafael Amaya (Gerardo) 

Silvia Carrusillo (Piti) 

Daniel Vives (Manuela) 

Miguel Rodarte (Tony) 

Octavio Castro (Serafin) 

Ricardo Kkeinbaum (Abraham) 

Fecha de inicio de rodaje: filmada a partir del mes de abril de 2005 

Estudios y locaciones: ciud3d de Mexico 

Fecha de estreno: 24 de noviembre de 2006 

Numero de autorizacion y clasificacion: 11404-C 

Es la historia de tres mujeres mexicanas de clase media, Lucia (Ana de Ia 

Reguera), una mujer adicta a las drogas ya al sexo tiene una relacion conflictiva 

con su novio Mathias (Alejandro Manes), que es torero, y del cual desconoce 
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otra pareja y una boda en puerta, esa histeria en la que la tiene su relacion 

amorosa la Ileva a atacar a otras personas, incluso le dispara a un 

limpiaparabrisas. Es amiga de Hanna (Ingrid Martz), quien esta casada con 

Abraham (Ricardo Kkeinbaum), un hombre con dinero y judio, que no muestra 

estar muy interesado en su esposa, ella recurre al psicologo y decide pedirle el 

divorcio al marido, y se va a vivir a casa de Lucia. Un dia mientras Hanna 

trabaja en la relojeria aparece una clienta que Ilamara la a tendon de Ia joven 

mujer que fastidiada por los engahos del marido inicia una relacion con dicha 

clienta. 

Por otro lado se encuentra Carmen (Gabriela Platas), una mujer joven que 

quiere ser artista, crea esculturas con casi cualquier cosa, y comparte con Lucia 

su gusto por las drogas, Carmen esta enamorada de su amigo Gerardo (Rafael 

Amaya), que es gay. 

La Piti (Silvia Carrusillo), es una vecina de ellas que les surte la cocaina, y es 

apresada por ello, lo que Ileva a Carmen y a Manuela (Daniel Vives), su amigo 

travesti, a hacerse cargo del negocio debido a su ansiedad de consumirla. 

Finalmente Lucia se da cuenta de los engarios de Mathias, y busca ayuda para 

ser rehabilitada por su adiccion, Hanna decide experimentar una relacion 

lesbica con Ia Sra. Roman quien deja a su marido para estar con la joven, 

Carmen se mata cuando por intentar salvar lo que quedaba de mercancia 

atravesando de un edificio a otro por la azotea. 

Una pelicula de Teresa Suarez que muestra la vida de la juventud en la cuidad 

como conflictiva y peligrosa. 

± El joven en familia 

Lucia es la Unica de las chicas que muestra tener un lazo familiar, proviene de 

una familia uniparental donde la madre no se hace presente, su padre es un 

hombre que gusta de la caseria, ella es fanatica de los toros, se me to en lips 

por su caracter agresivo por lo que la relacion con su padre se torna caotica. 

SECUENCIA 23. INTERIOR NOCHE. CASA DEL PAPA DE LUCIA. Minuto 00:24:06 
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Papa: (molesto) Yo no entiendo porque eres tan violenta lo de hoy fue el colmo 

te expusiste demasiado, yo no puedo estar dando la cara por ti a cada rato 

the? Quiero que me devuelvas todas las pistolas que te regale i.Que te falto en 

esta cada? Desde que se murio tu mama te comprotas como si estuvieras en mi 

contra, tPor que no te buscan un hombre que se haga cargo de ti? Vete a vivir 

a Miami ahi esta la casa vacia yo ya no quiero mas problemas lucia 

Lucia: (Llorando) perdOname papa te juro que no va volver a suceder te lo 

prometo 

Papa: tu todo lo resuelves Ilorando ojala lo cumplas porque te juro por esta que 

no te vuelvo ayudar 

Lucia: papa perdOname voy a cambiar no te vuelvo a dar ningun problema 

Papa: h a bien te voy a creer por esta vez! 

Lucia. Asi va ser ya veras te quiero mucho 

Papa: ya vete a descansar que todavia tengo unos asuntos que atender muy 

importantes 

Figura 1: secuencia 23 
	

Figura 2: secuencia 23 

Carmen vive con lucia alejada de su familia pero su relacion con el mundo de 

los adultos es conflictiva sobre todo con uno de sus vecinos el Licenciado Salas. 

SECUENCIA 30. INTERIOR DIA. PASILLO DEL EDIFICO DE LUCIA. Minuto 

00:31:07 

Lic. Salas: 'Senorita martin que bueno que la veo! les he dejado varios recados 

y no me han contestado ni uno me urgia hablar con alguna de ustedes 

Carme: .Que onda que paso? 
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Lic. Salas: no me gusta tener que decirle esto pero todos los vecino estamos 

muy molestos, estamos en absoluto desacuerdo ustedes y la inquilina del 501 

han vio►ado sistematicamente todas las reglas del edificio 

Carmen: para nada LPor que exagera las cosas? iCuales reglas? 

Lic. Salas: estas, estas que estan aqui en esta pizarra a la vista de todos 

Carmen: se me hace muy ridicula esta situacion somos chavas denos chance 

Lic. Salas: eEscucha? Escucha? y asi es todos los santos dias yo tengo hijos 

pequerios y no voy a permitir que sigan sus malo ejemplos 

Carmen: Asi? y Porque no se va vivir a Teportlan Ia contaminaciOn esta densa 

Salas: mire senorita yo se que ustedes se meten cocaina por eso son tan raras 

Carmen: pues yo se que usted se mete el dedo 

Salas nos sea usted grosera 

Carmen: no me grite ella es hombre y le parte Ia madre 

Manuel: iVamonos chiquilu! 

Figura 3: secuencia 30 
	

Figura 4: secuencia 30 

Hanna es una joven que esta saliendo de un matrimonio debido a la infidelidad 

de su esposo, su relaciOn con el no era tan grata y mucho menos con Ia familia 

de este. 

Figura 5: secuencia 29 

69 



JOVENES EN LA MIRADA CINEMATOGRAFICA: UNA CONSTRUCCION DE IDENTIDAD 

-1- ZDe que se ocupa Ia juventud? 

Hanna trabaja en una joyeria, pero igual que Lucia estudio la carrera de 

comunicaciOn pero no Ia ejerce. 

Lucia trabaja como directora de arte, pero su adicciOn a las drogas y sus celos 

compulsivos hacen que jamas este concentrada en su trabajo. 

Carmen no trabaja no estudia no trabaja, ella se dedica a hacer arte 

alternativo. 

Figura 6: secuencia 24 
	

Figura 7: secuencia 14 

Figura 8: secuencia 31 

Jovenes y esparcimiento. 

Dentro de esta historia Ia relacion de amistad es basica, entorno a ella se unen 

las historian de cada una de las protagonista. 

Figura 9: secuencia 22 
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La convivencia entre las tres chicas y el resto de los personajes jovenes de Ia 

historia se basa en el consumo de alcohol, tabaco y drogas durante fiestas y 

antros. 

Figura 10: secuencia 8 
	

Figura 11: secuencia 44 

A Carmen aparte de las fiestas le interesa el arte por lo que su tiempo libre lo 

dedica visitar exposiciones en museo debido a su deseo de algun dia exponer 

su trabajo. 

SECUENCIA 18 INTERIOR DIA. MUSEO. Minuto 00:18:23 Manuela y Carmen 

estan en una exposicion de arte alternativo. 

Manuela: (se rie) Zest() es arte? 

Carmen: iClaro que si! esta pieza vale veinticinco mil cicilares esta en el 

catalogo de Ia Cristis 

Manuela: (Viendo una obra de la expo) esta si me gusta para que yeas 

Carmen: iComo no! es de Jef kuns en el mejor, es una joys, (camina y se para 

frente a otra pieza) mira esta que belleza los locos se pueden ver prendidos o 

apagados, es un deco de la perdida y el renacimiento, esta valuada como en 

doscientos cincuenta mil dolares 

Manuela: ZDe piano? iChiquis to estas durmiendo!, estas extensiones en el 

centro cuestan veinte pesos ya deberfas exponer no es tan dificil 

Carmen: si en esas ando lo Unico es que primero quiero hacerla en el 

extranjero Mexico como que no me late... 
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Figura 12: secuencia 18 Figura 13: secuencia 18 

Las relaciones de pareja dentro de Ia pelicula se basan en las relaciones 

sexuales, en el caso de Lucia se trata de una situacion complicada piles ella esa 

adicta a los malos tratos que le da Mathias. 

Figura 14: secuencia 2 

Con Hanna Ia situacion es diferente, ella busca su identidad a traves de 

experimentar cosas nuevas, en este caso un relaciOn lesbica y donde se siente 

a gusto, mucho mas que con su antigua relaciOn heterosexual. 

Figura 15: secuencia 74 
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+ Conclusion 

La mujeres jovenes de "Asi del precipicio" son econornicamente 

independientes, viven solas en un departamento, pertenecen a una clase 

media, son jovenes que se alejan un poco de Ia bUsqueda de una identidad 

individual, pues saben quien y como son, pero recaer en la bUsqueda de una 

identificacion social, pues son por un lado chicas que tiene una relacion 

conflictiva con su familia, en el caso de Lucia hablamos nuevamente de una 

familia uniparental y con el mundo de los adultos con quienes no tiene ningUn 

lazo, como los vecinos del edificio donde viven. 

Las mujeres jovenes desde estos tres personajes buscan encajar dentro del 

estereotipo de pareja donde el hombre y Ia mujer tienen roles definidos y 

esperan que ellos demuestren afecto por ellas, su relacion con los hombres va 

desde Ia dependencia, el reconocimiento hasta la esperanza de una posible 

relacion, pero en los tres casos el rol de pareja tanto en lo femenino como en lo 

masculino falla, junto con otros ambitos de sus vidas, y al sentir que no encajan 

bien con el resto del mundo en ningUn aspecto tienen un vacio existencial, ante 

lo cual buscan un espaciJ donde se puedan sentir a gusto, y donde sean 

reconocidas. 

El tiempo libre esti dedicado a la convivencia con los amigos, al consumo de 

drogas y alcohol en fiestas, junto con las relaciones sexuales, todo esto en 

conjunto se convierte en Ia salida para Ilenar el vaciO que las Ileva a una 

insatisfaccion constante con ellas mismas y con lo que hacen. 

Son mujeres aparentemente productivas pero que no estan muy concientes de 

lo que hace, son desde Lucia irresponsables en el trabajo, desde Hanna con 

dudas sobre su identidad y desde Carmen atrabancadas e irracionales con 

ideales de Ilegar a ser una gran artista, ninguna de las tres esti preocupada por 

Ia cuestion del dinero, sus problemas son existenciales y giran sobre poder 

encontrar su lugar dentro de Ia sociedad, lo que las mantiene a flote es la 

solidaridad que existe entre ellas tres, que a pesar de ser muy diferentes logra 

unirlas y ala vez rescata el valor de Ia amistad retomando de nuevo este 

aspecto como importante durante Ia etapa juvenil. 
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Al final la conclusion de la historia retoma la forma de entender a la juventud 

en los anos sesentas donde se le presenta como corrompida, inmadura y 

rebelde respecto al mundo adulto y debia pagarlo, en el caso de "Asi del 

precipicio" es con la soledad y la muerte. 

4.2.4 Niiias mat (2007) 5  

• Ficha Tecnica 

Titulo de exhibiciOn: Ninas mat 

Pais: Mexico 

Productor: Fernando Sarifiana 

Ario de production: 2007 

DuraciOn: 105 minutos 

Direction: Fernando SarifiPna 

Guinn: Issa Lopez 

Fotografia: Chava Cartas 

Formato: color 35mm 

Sonido: Miguel Sandoval 

Edition de sonido: Miguel Angel Molina 

Vestuario: Leticia Palacios 

Maquillaje: Jahel Enguilo 

Direction de arte: Tato Cartas 

Reparto: Martha Higareda (Adela) 

Blanca Guerra (Maca Rivera) 

Camila Sodi (Pia) 

Maria Aura (Maribel) 

Alejandra Adame (Heidi) 

Ximena Saririana (Valentina) 

Daniel Berlanga (Emiliano) 

Victor Gonzalez (Quique) 

Rafael Sanchez Navarro (Martin Leon) 

Mario Perez de Alba (Julio Mera) 

Expediente %Inas mai en archi‘o Cineteca Nacional A-05523 
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Roberto D "Arnico (Enrique Van der Linde) 

Zaide Silvia Gutierrez (Fina) 

Fecha de inicio de rodaje: filmada a partir del 17 de abril de 2006 

Estudios y locaciones: Ciudad de Mexico 

Fecha de estreno: 9 de marzo de 2007 

NUmero de autorizacion y clasificacion: 111529-B15 

Fernando Sariliana Ileva a la pantalla la historia de Adela una adolescente de 

clase alta, cuyo padre desea ser gobernador de la ciudad de Mexico, pero el 

caracter y la irresponsabilidad de la joven hate que todos aquellos posibles 

contactos que le hagan ganar se alejen, por lo que ingresa a Adela en una 

escuela para senoritas donde le ensenaran a comportarse en sociedad, cosa a 

la que la joven se opone, dentro de esta escuela conocera a Pia, una joven 

dedicada a la escuela y cuya madre esta obsesionada en que su hija salga con 

algun hombre, antes de que termine sola como ella; Maribel, una joven un 

tanto infantil que le emocionan la historias de amor pero que jamas ha vivido 

una; Heidi, la futura nuera de uno de uno de los hombres mas ricos del pals y 

uno los patrocinadores de Ia campafia del padre de Adela, Heidi vive una 

historia de amor con Enrique Van der Linde junior, a quien cela 

compulsivamente; Valentla es sobrina del obispo de la ciudad, y esta 

enamorada de su mejor amiga con quien tiene un grupo de mUsica. 

Las cinco jovenes se enfrentan a su respectivos problemas, al mismo tiempo de 

que Maca Ribera la directora de Ia escuela, les ensena como ser unas "diosas 

domesticas". 

El padre de Adela da una cena para demostrarle al senor Van der Linde, que su 

hija no es aquella conflictiva que describen los medios, pero Adela molesta por 

la falsedad de la gente pone en evidencia Ia supuesta infidelidad de Heidi a 

Enrique y viceversa. Al sentirse culpable por haber arruinado no solo la boda de 

Heidi, sino Ia candidatura de su padre y la reputation de la escuela de Maca, 

Adela busca solucionarlo, logrando que la boda se Ileve a cabo, que el senor 

Van der Linde apoye la campana de su padre y que Maca conserve, su escuela, 

y al final obtiene lo que siempre quiso, it a Londres para estudiar actuation. 
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El joven en familia 

Adela Leon es la hija de un senador, pertenece a la clase alta, su madre murio 

cuando ella era muy pequefia y desde entonces la relaciOn con su padre no ha 

sido muy buena. 

SECUENCIA 14. INTERIOR DIA. CASA DE ADELA. detras de su puerta evitando 

que su padre Ia deje encerrada  Minuto: 00:07:23 

Adela: (gritando) no me puedes dejar aqui papa i.me oiste? Eres un ...un... nazi, 

represor prominista de hueva por eso te dicen mocho conservador 

Papa (abre Ia puerta) i Que dijiste? 

Adela: bueno como le llamas a esta represion encerrarme es un secuestro 

Papa: arruinaste mi cita con Van der Linde, Ilevaba meses intentando arreglarla, 

esto me puede costar Ia candidatura, estoy hasta aqui de tus numeritos de 

actricita 

Adela: soy actriz papa y me voy it a Londres a estudiar la carrera como Gael 

Papa: ah aja i.Con que direro? 

Adela: i Me estas amenazando? 

Papa: No, no estoy haciendo un punto aspa que te olvidas de tus reventones y 

de tus escandalos porque no los voy a seguir aguantando, mas vale a hora 

antes de que te me vayas al zocalo a pasear en calzones saquese por ails (la 

empuja) 

Adela se enoja y avienta su ropa contra la puerta 

Figura 1: "Nifias ma/"secuencia 14 Figura 2: secuenda 14 
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SECUENCIA 28. INTERIOR DIA. CASA DE ADELA. ESTA SENTADA EN SU CAMA 

HABLANDO CON SU PAPA  Minuto: 00:18:22 

Papa: iEmpaca tus cosas! 

Adela: iNo! 

Papa: (acerca una maleta a Adela) iEmpaca! 

Adela: iPapa si o que quieres es deshacerte de mi mandame a Londres! 

Papa: no es eso, tu sabes que eso no es cierto tienes que cambiar Adela, eso 

es todo, punto. 

Adela: por eso papa, te prometo que ya me voy a portar bien... 

Papa: no, no estoy harto de que me prometas cosas que luego no me cumples. 

Adela: no puedes obligarme ya tengo 18 

Papa: ah... Zno puedo oblinarte? Necesitas dinero para irte a Londres 

Adela: pues puedo conseguir una beca 

Papa: iAja! una beca con tu promedio... te vas it cuatro semanas que es justo 

el tiempo que tenemos para organizar esta cena con Van der Linde 

Adela: (Saca las cosas que su padre mete en la maleta) 

Papa: iAdela te juro que si no vas a la academia de Maca Rivera no vas a ver ni 

un centavo de mi parte! 

Adela: no, no voy a it a una academia de senoritas, iNi siquiera soy una 

senorita papa! 

Papa: no quiero ni saberlo... mira tu me necesitas para irte, a si que vamos 

hacer un trato tu vas a esta academia y yo... Yo te mando a Londres 

Adela: iY si me corren? 

Papa: (Con cara de indignado) 

Figura 3 "'Villas ma/"secuencia 28 
	

Figura 4: secuencia 28 
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La relacion que Adela tiene con su padre es un poco tensa, ni uno ni el otro se 

comprenden e incluso para que uno de los dos seda debe ser negociado, no se 

hace por comim acuerdo, son parte de una familia en la que la madre no esta 

presente y toda Ia responsabilidad cae sobre el senado. 

Adela debe enfrentarse al mundo de los adultos no solo dentro de casa sino 

tambien dentro de Ia academia de Maca Rivera cuando se da cuanta que ellas 

dos tienen mas en comOn de lo que imaginaba e incluso se ye reflejada en un 

futuro como Maca. 

SECUENCIA 52. EXTERIOR DIA. JARDIN DE LA CASA DE MACA. ADELA SALE A 

FUMAR Y ALLI SE ENCUENTRA A MACA SENTADA TAMBIEN FUMANDO  Minuto: 

00:40:82 

Maca: aQue haces aqui Adela? 

Adela: iLo mismo que usted no se haga! 

Maca: iVen! Sientate (observa los tatuajes de Adela) 

Adela: ZQue? iNunca ha visto un tatuaje? Tengo otros (le muestra algunos) 

Maca: mira, (tambien le muestra eI tatuaje que tiene) no pongas esa cara eran 

los sesentas nina yo en esa epoca o era tan mesurada como ahora por fortuna 

mi padre me inscribiO en la academia de personalidad de Dona Leonora Lerdo 

de Tejada, lo mejor que me ha pasado en la vida... 

(Adela muestra cara de susto) 

Figura 5: Wifias marsecuenda 52 
	

Figura 6: secuencia 52 
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iDe que se ocupa la juventud? 

Adela quiere ser actriz y desea it a estudiar a Londres, se dedica a estar con 

sus amigos y hacer performance pues ella es una artista adernas de que le 

gusta eso le sirve como pasatiempo. 

SECUENCIA 9. INTERIOR NOCHE. ADELA EN UN PERFORMANCE  minuto: 

00:04:01 

Angel: (gritando) iohhh! 

(Un chico vestido de arbol seco le da una espada a Adela que ella le pasa al 

angel, Adela se distrae pies descubre quien le ha robado el bassier que usaria 

en ese performance y sin querer enciende unos conos que trae sobre el pecho 

simulando senos) 

Angel: (asustado) iLas chichis, las chichis! 

(Adela se espanta grita y se comienza a guitar la ropa, la lanza sin saber que 

caera junto a unas cortinas que empiezan a incendiarse y todos deben evacuar 

el lugar) 

Figura 8: secuencia 9 

± Conclusion 

Nirias mal nos muestra una juventud que se aleja de lo homogeneo, resaltando 

la diversidad y la existencia de "juventudes" a traves de las cinco percepciones 

de las chicas que se presentan en la historia. Adela Leon es el personaje 

principal y por medio de ella se ve a una juventud que vive en constante 

desafio con el mundo adulto, primeramente dentro de un ntkleo familiar 

uniparental donde solo se hace presente el padre, y donde Ia madre ha muerto, 

situacion que complica Ia relacion entre el personaje y Ia autoridad paterna, lo 
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mismo ocurre cuando elia entra a una escuela de modales, la rebeldia: 

caracteristica por excelencia de la edad juvenil, es otorgada al personaje siendo 

contestatario e intentando liberarse de todo aquello que le marcara un destino, 

por lo que intenta a toda costa no repetir las attitudes que observa en los 

adultos. 

La juventud desde el punto donde se presenta a Adela esta enfocada a 

expresiones alternativas como los performance, gusta de los tatuajes, defiende 

la libre expresion, posee una marcada actitud apolitica, se opone a todo aquello 

que les limite, es impulsiva, tiene planes a futuro, quizas de una forma muy 

idealista, es independiente y no presenta ningim tipo de problemas en tener 

relaciones sexuales de forma ocasional. 

Un aspecto rescatable dentro de la historia con respecto a todos los jovenes 

que se presentan en ella es la solidaridad, valor importante que rescata la parte 

humana de cada personaje, por medio de la bilsqueda constante de apoyo y 

ayuda al otro, aun cuando hayan existido diferencias. 

El mundo en el que Adela se desarrolla es un mundo compartido con otras 

cuatro chicas que al igual que ella crecen en familia uniparental donde la figura 

materna es la que se observa, la ocupacion del tiempo libre que tienen es 

diversa, Pia es una joven estudiosa que no piensa que tener una relation sea 

algo elemental, pero si le gustaria experimentarlo; con Maribel ocurre lo 

opuesto existe una necesidad notoria en tener un chico para perder la 

virginidad, de modo que busca reforzar una identidad que la ubica como mujer 

y que condiciona el concepto al sentido sexual. 

Para Valentina la afinidad sexual es distinta a la de sus companeras, pero no 

deja de identificarse como mujer, y de esta forma se siente ccimoda; en cambio 

Heidi vive en un mundo donde las conductas y los comportamientos estan 

marcados y deben ser tal cual, por lo que para ella el hecho de prepararse para 

ser "la mujer que Quique necesita" la Ilena de satisfaction y construye su 

identidad social como mujer dedicada a su marido, que respeta patrones y 

reglas sociales que la ubican dentro de una clase social. 
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4.2.5 Quemar las naves (2008)6  

• Ficha Tecnica 

Titulo internacional: Burn the Bridges 

Pais de production: Mexico 

Ano de production: 2007 

Duration: 100minutos 

Compania(s) productora(s): Las naves producciones, IMCINE, FOPROCINE, 

Estudios Churubusco Azteca y Gobierno del estado de Zacatecas. 

Productor (es): Laura Imperiale, Maria Novaro y Francisco Franco 

Direction: Francisco Franco 

Guinn: Francisco Franco Alba y Maria Renee Prudencio 

Fotografia en color: Erika Licea 

Miisica: Alejandro Giacoman y Jose Alfredo Rangel 

Edition: Sebastian Garza 

Sonido directo: Pablo Tamez y Matias Barberis 

Direction de arte: Lizette Ponce 

Vestuario: Bertha Romero 

Maquillaje: Ifiaki Legaspi 

Reparto: Irene Azuela (Helena) 

Angel Onesimo Nevares (Sebastian) 

Ricardo Blume (Padre Miguel) 

Diana Bracho (Catalina) 

Alberto Estrella (Emilio) 

Aida Lopez (Chayo) 

Claudette MaiIle (Eugenia) 

Juan Carlos Barreto (Efrain) 

Jessica Segura (Aurora) 

Ursula Pruneta (Madre Margarita) 

Inicio de rodaje: 11 de mayo de 2006 

Locaciones: Ciudad de Zacatecas 

Expedients Ouemar las naves en archi‘o Cineteca Nacional A-05646 
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Fecha de estreno: 4 de abril de 2008 

Una pelicula de Francisco Franco Alba, cuenta la historia de Sebastian y de 

Helena, dos hermanos que viven en provincia con su mama que esta enferma; 

al estar casi recluido entre Ia casa y la escuela, con la Ilegada de Juan, 

Sebastian siente Ia necesidad de liberarse y ser independiente, y a pesar de ser 

tan diferentes existe una conexion entre ambos que hara pensar a Sebastian 

sobre lo que quiere hacer con su vida. 

La forma casa nula de atencion con que han sido criados hace que la relacion 

entre los dos hermanos sea de dependencia el uno por el otro. Cuando la 

madre de ambos muere, Sebastian lo enfrenta de una forma dolorosa y a la vez 

liberadora que le permite seguir buscandose asi mismo, mientras que Helena es 

incapaz de dejar la Tunica forma de vida que ha conocido. 

El joven en familia 

Helena, Sebastian y su mama viven en una casona vieja que se esta cayendo, 

su madre esta enferma y con el desarrollo de Ia historia morira. 

Figura 1: "Quemar las naves" 

SECUENCIA 33. INTERIOR NOCHE. CUARTO DE LA MADRE DE HELENA  Minuto: 

00: 29:21 

Helena: (Saca una caja de cosmeticos y de ella un labial) Este? 

Madre: (Moviendo Ia cabeza con negacion) El rosa es para las secretarial y las 

esposas de los presidentes. a nostras no nos va... 

Helena: (Saca otro labial) .Este? 
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Madre: (Afirma con una sonrisa) Tu eres fuerte como yo, por eso tienes que 

cuidar a tu hermano... 

Figura 2: "Quemar las naves" 
	

Figura 3: secuencia 8 

SECUENCIA 8. INTERIOR DiA. CASA DE SEBASTIAN, HELENA ESTA HACIENDO 

LA LISTA DEL MANDADO CON CHAYO  Minuto: 00:07:04 

Helena: Cerezas, si no encuentras cerezas entonces frambuesas y sino fresas 

pero de las de cestito the? muchas... luego vitaminas de las de colores para 

Sebastian y aceite de bacalao, compras higado de res y mucha cebolla 

Chayo: a Sebastian no le gusta el higado 

Helena: tampoco la cebolla pero esta muy debil 

Chayo: LY para tu mama? 

Helena: lo de siempre... luego gis chino para las hormigas (suena el timbre) es 

Efrain, yo abro. 

Figura 3: "Quemar las naves" 
	

Figura 4: secuencia 8 

SECUENCIA 13. INTERIOR NOCHE. CUARTO DE LA MADRE DE SEBASTIAN. 

Minuto: 00:11:48 
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Sebastian: (Escucha que su mama necesita algo y busca a su hermana para 

que lo haga) ZHelena? (Se acerca al cuarto de su mama) 

Mama: (Quejandose) La inyeccion Sebastian, la inyeccion 

Sebastian intenta buscar entre las cosas Ia eyeccion, Ilega Helena 

Helena: iDeja! (lo empuja) tu no sabes (Sebastian se hace a un lado) ca donde 

vas? iAprende! (Helena inyecta a su madre que deja de quejarse) 

Figura 4: "Quemar las naves" 
	

Figura 5: secuencia 8 

SECUENCIA 53. INTERIOR. NOCHE. PASILLO DE LA CASA DE HELENA.  Minuto: 

00:44:51 

Helena: contestame i.Con quien estabas? 

Sebastian: iQue te importa! 

Helena: si, si me importa porque yo soy Ia que se queda aqui encerrada 

encargandose de todo de ti de mi mama de la casa y quien sabe en que andas 

metido ZEn que andas metido he? Te estoy preguntando algo ZPor que no dices 

nada? 

Sebastian: ZNo tienes otra cosa que hacer que estarme jodiendo todo el dia? 

Helena: No te estoy jodiendo te estoy cuidando si no fuera por mi se te cae la 

casa encima 

Sebastian: pUes que se caiga, que se vaya todo a la chingada, iNo me importa! 

Helena: si eso ya lo se a ti lo Unico que te importa es dibujar tus pendejadas... 

vino Efrain hoy, mi mama esta muy mal ZMe oiste? Me oiste? 

Chayo: Helena no grites, van a despertar a tu mama 

Helena: to callate yo grito todo lo que quiera es mi casa y si no te gusta agarra 

tus chivas y largate a tu rancho... (Sebastian mira enojado a su hermana) 
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Helena: ya no me mires asi, estoy cansada... 

Figura 6: secuencia 53 

Por medio de las secuencias anteriores se observa que el personaje femenino 

se desenvuelve como el que Ileva la historia, Helena dentro de la narracion 

tiene un rol similar al de una madre, es Ia responsable de la casa, de su mama 

y de su hermano inclusc en la primera secuencia analizada, en solo cuatro 

dialogos es notorio como Ia madre asigna a Helena el rol de ser la responsable 

de su hermano, confia en su fuerza y en que ella ha de tomar su lugar una vez 

que haya muerto. Sebastian por su parte actUa de manera comoda, pues sabe 

que su hermana realzara todo por el. 

ZDe que se ocupa la juventud? 

Sebastian es un chico que va a un colegio catolico en Zacatecas la mayor parte 

de las secuencias en las que se le ve presente dentro de clases o haciendo 

tareas da la impresion de no poner atencion a ellas, como lo muestran las 

siguientes imagenes: 

Figura 7: Sebastian Ilegando a la escuela, secuencias 
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Figura 8: secuencia 32, minuto 00:29:21 Figura 9: secuencia 69, minuto 00:56:41 

Helena no va a una escuela sin embargo estudia ingles en casa a traves de un 

audio libro pues tiene la idea de que junto con su hermano viajara por todo el 

mundo. 

Jovenes y esparcimiento. 

La amistad es el medio por el cual Sebastian busca encontrar su identidad, las 

cosas al principio son simples y el asume un papel sumiso pues tiene a Emiliano 

que lo defiende, pero no precisamente por ser grandes amigos, sino por 

asignacion de Efrain el medico del pueblo que adernas es do del chico que se 

encarga de cuidarlo. Las cosas cambian cuando aparece Juan quien dentro de 

su aspecto rudo comienza a agarrarle confianza a Sebastian identificando el 

momento en que acepta que sea su amigo con la invitacion de una cerveza. 

Figura 10: secuencia 24 
	

Figura 11: secuencia 24 

SECUENCIA 44. EXTERIOR. DIA. LOS DOS JOVENES ESTAN SENTADO EN LO 

ALTO DE UN CERRO DESDE DODNE SE VE LA CIUDAD.  Minuto: 00:37:57 

Sebastian: Se ve padre Lno? ...La ciudad 
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Juan: Desde lejos, iYo me largo de aqui en cuanto pueda! 

Sebastian: A donde? 

Juan: al mar, a Mazatlan de alla soy 

Sebastian: Nunca e ido 

Juan: cA Mazatlan? 

Sebastian: iAl mar! 

Juan: c.Te cae? Nes esos pinches cerros? (Sebastian afirma con la cabeza) 

Juan: Cierra los ojos que los cierres ahora imaginate que son de agua en vez de 

tierra y que to caen todos encima abrelos 

Figura 13 secuencia 44 
	

Figura 14 secuencia 44 

Sebastian dedica parte de su tiempo libre solo a dibujar esa es su actividad 

preferida caracteristica que mantiene durante toda la historia. 

Figura 15: secuencia 23. Minuto: 00:24:14 

÷ Conclusion 

En quemar las naves los jovenes forman parte de una familia uniparental, 

donde la madre es el centro, por lo que al morir los dos jovenes quedan 
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completamente solos contra el mundo, los hombres jovenes desde el personaje 

de Sebastian son vulnerables, inseguros, tienen miedos y estan en busca 

constante de un lugar dor de sentirse a gusto, y cuando lo encuentra no existe 

una negaciOn a abrirse a Ia option de una diversidad sexual. Asiste a Ia escuela 

pero jamas se nota interes por ello, en cambio muestra un gusto por el dibujo y 

la pintura tomandolo como medio de expresion y dedicandole su tiempo libre o 

bien pasa el dia en la calle. El personaje masculino busca a traves de su 

afinidad sexual encontrar la identidad que le corresponde y asi asimilarse como 

un joven homosexual enamorado de su amigo y no quiere seguro siendo 

dependiente de su hermana. 

El personaje femenino por su parte se caracteriza por ser fuerte, ella es quien 

se encarga del orden en Ia casa y es la responsable de lo que suceda con su 

mama y su hermano, en comparacion con el que siempre esta preocupado por 

la busqueda de su identidad ella tiene bien definido que es Ia mayor y que debe 

actuar de forma autoritaria, la mayor parte de su tiempo lo tiene dedicado a 

cumplir el papel de un ama de casa, estudia ingles por medio de una grabacion 

pues tiene la ilusion de recorrer el mundo, pero no lo piensa hater sola y 

comparte su intention con su hermano al que ve mas como un hijo, a quien no 

le interesa la idea. 

Nuevamente se ve a la mujer joven como independiente y mucho mas madura, 

y esto no responde esencialmente a la edad, sino a Ia forma de percibir las 

cosas, Ia bUsqueda de una identidad sobre todo en los hombres se da a traves 

de Ia sexualidad, una vez mas resaltando este punto como uno de los aspectos 

que le causan inquietud a :a juventud. 

4.2.6 Rudo y cursi (2008)7  

• Ficha Tecnica 

Pais de production: Mexico / Estados Unidos 

Alio de production: 2008 

Duration: 102 minutos 

Compariia(s) productora(s): Cha Cha Cha Films, 

Fvediente Rudo y Cursi en archko Cineteca Nacional A-05799 
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Canana Films, Focus Features International, 

Esperanto Filmoj, Producciones Anhelo, 

Universal Pictures. 

Productor (es): Alfonso Cuaron, Alejandro Gonzalez Iiiarritu, Guillermo del Toro 

y Frida Torresblanco. 

Direccion: Carlos Cuaron 

GuiOn: Carlos CuarOn 

Fotografia en color: Adam Kimmel 

Mthica: Felipe Perez Santiago 

EdiciOn: Alex Rodriguez 

Sonido directo: Martin Hernandez, Jaime Baksht, Santiago Niiiiez y Alberto 

Castro. 

Edicion de sonido: Santiago Ntiliez y Sergio Diaz 

Direccion de arte: Arturo Lazcano 

Vestuario: Annai Ramos y Ana Terrazas 

Maquillaje: Marisa Amenta y David Gameros 

Reparto: Gael Garcia (Tato Verdusco "El Cursi") 

Diego Luna (Beto Verdusco "El Rudo") 

Guillermo FranceIla (Batuta) 

Dolores Heredia (Elvira) 

Jessica Mas (Maya) 

Adriana Paz (Tofia) 

Armando Hernandez (El ciempies) 

Axel Ricco (Mena) 

Joaquin Cosio (Arnulfo) 

Inicio de rodaje: Junio 2007 

Locaciones: Ciudad de Mexico, Colima, Cihuatlan y Toluca 

Fecha de estreno: 16 de enero de 2009 

Numero de autorizacion y clasificacion 12217-B15 

Rudo y Cursi, es la historic de dos hermanos, Beto "el rudo" y Tato "el cursi" 

que viven en una zona rural de Veracruz, y juegan futbol en el equipo de su 
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pueblo, un dia un cazador de talentos "el batuta" los ve jugar a ambos y les 

propone hacer famoso solo a uno, en un tiro penal se decide todo, y Tato es 

quien gana, pero no va a la ciudad con la idea de ser un gran futbolista sino 

con Ia de ser una estrella musical, enloquecido por el dinero y Ia vida que le 

puede dar el futbol, siente que puede lograrlo todo. 

Por su parte Beto, tambien es contratado pero un tiempo despues para jugar 

como arquero en el "atletico nopalero", equipo rival del "amaranto" en el que 

juega su hermano. Una de sus debilidades de Beto son las apuestas y comienza 

a perder todo lo que estaba ganado incluso lo que es de Tato. 

Los dos comparten el sue* de construirle una casa a su mama, pero es solo 

cuando su hermana se casa con un presunto narco del lugar cuando ese sueno 

se hace realidad, no por ellos, pero se logra. 

Como todo, los hermanos pasaron de moda en las canchas, el vicio de Beto lo 

Ilevo a poner en riesgo su vida, ya quedar sin una pierna, mientras que Tato 

jamas puedo ser una estrella musical. 

Una pelicula de Carlos CuarOn que pone en juego la vida rural y las pocas 

oportunidades a las que a. enfrenta la juventud mexicana. 

+ El joven en familia 

Tato y Beto son los hijos mayores de una mujer que ha tenido varios maridos, 

los dos protagonistas son medios hermanos pero su madre es el centro de su 

vida, lo hacen todo pensando en ella y siempre han querido hacerle una casa 

en Ia playa. Arnulfo es el marido en turno de su madre, un judicial golpeador 

que nadie se explica porque esta alli. La madre adopta aun aposicion sumisa 

respecto al padrastro incluso se refiere a el como el apa de sus hijos. 

De nuevos e hace presenta Ia familia uniparental, aqui solo la madre es quien 

esta a cargo, pero es dependiente de un hombre que aunque Ia maltrate 

necesita tener alli, los hijos al ver esto buscan Ia forma de hacer que la 

situacion cambie, tambien tienen una hermana Nadie cuyo Unico destino es 

casarse con el mejor postor, el cual termina siendo un narco con dinero. 
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SECUENCIA 5 EXTERIOR DIA. LA  FAMILIA DE TATO Y BETO ESTA COMIENDO. 

Minuto:00:04:02 

Nadia: ano quieres mas ariocito? 

Mama: Luego sigues sirviendo Nadia trae mas tortilla que aqui ya no hay 

Padrastro: Pa ' que pues si estan re chicludas 

Madre: iAy gordo pero ya to comiste no se cuantas! 

Padrastro: y todas ha sabido a madre 

Mama: pues ade donde las trajiste Tolia? 

Tata: pues de donde siempre &le donde va ser? 

Padrastro: taruga la que las compra y taruga la que las pone en la mesa 

Beto: usted no le dice a si asi a mi mujer y a mi ama the? A ver disculpese 

Arnulfo (Arnulfo saca una pistola y la pone en la mesa) 

Padrastro: de una vez partida buena carajo 

Beto: (enojado) tengo mas pistola aqui que usted alla ahe? A ver Discillpese 

con mi ama chinga 

Madre: ya Beto deja en paz a to apa hombre 

Beto: aMi apa ma? este no es papa de nadie, este pinche judicial liego hace dos 

arios aqui ni de Ivonne ni Beto a ver idisculpese chinga lo estoy escuchando! 

iDisailpese chinga! 

Tato: me voy pa Texas 

Beto: aQue? 

Madre: .Y eso mijo? 

Beto: aQue dijiste? 

Tato: pues que me voy 	los Unites American el mes que entra con los 

chiapanecos que Ilegaron 

Beto: a.Te vas a la pizca? 

Tato: no me voy pa hacerla en grande alla cantando (Beto y su padrastro se 

rien) 

Beto: iTas bien pendejo giiey, La gente que se va alla es pura mano de obra 

baboso! 

Tato: no, pero Hugo me va conectar con su primo que trabaja alla con el 

cocoyo alla en la radio Texas 
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Madre: oye mijo yo se que to cantas re te bonito 

Beto: (en tono burlOn) iSobretodo! 

Madre: pues el Beto tiene razor' 

Tato: y sino ZCOmo le voy a construir su casa ma? 

Beto: ichinga na mas te hates pendejo! to vas acabar cantando en la calle 

Chinga, la casa la voy a acabar haciendo yo como todo yea con mis ahorros 

como todo siempre... 

Tato: Zahorros? 

Figura 1: secuencia 5 
	

Figura 2: secuencia 5 

SECUENCIA 43 EXTERIOR NOCHE. BETO HABLANDO POR TELEFONO CON 

TONA. Minuto:00:33:48 

To • Estaba repreocupada nadie sabia de ti 

Beto: iEy! 

To • el.Por que te fuiste a si no mas beto? ZPor que te robaste nuestro dinero? 

Beto: iNo! yo no me robe nada manguito namas agarre prestado y te lo voy a 

devolver todo 

• y como? 

Beto: iYa tengo equipo Toria! 

To • elEso que? 0 desaparece la licuadora o te desapareces con nuestro dinero 

siempre es lo mismo contigo Beto... 

Beto: Manguito perclOn, perdon pero vas a ver ahora si te voy a dar una vida de 

reyes 

Tolia: (incredula) iY eso pa  cuando Beto? 
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Beto: Pues namas que me paguen algo, pueda yo ahorrar y se vengan pa 'aca 

Zno? 

Toria: 	mientras que? LDe que vamos a vivir? No nos dejaste nada 

Beto: iOh! Yo les voy a mandar algo ya, o sino vende el juego de campitos 

ichinga ya! 

Tona: (molesta) iPues si! lo voy a vender 

Beto: (enojado) iPues vendelo! Pa' que yeas si sirviO de algo 

Tofia: Pero no me voy it para alla, ni me voy a quedar aqui con to ama .he? no 

estoy loca 

Beto: Entons? 

ToFla: Pues to vale madres Beto... Adios 

Beto es un joven casado que hate todo lo que su mujer le ordena, vive 

dependiendo de ella, pero la mujer no se comporta de la misma manera ella 

busca un empleo a raiz de que su marido se fue y comienza a salir adelante 

mientras que el sigue estancado en el suelio de ser un gran futbolista y de 

ganar las apuestas un dia y volverse rico. 

que se ocupa la juventud? 

Tato y Beto trabajan en un plantio de platanos el primero es cargado y el 

segundo es el capataz del rancho, vienen en una zona rural por lo que es el 

Unico tipo de empleo que esta a su alcance. 

Figura 3: secuencia 2 
	

Figura 4: secuencia 33 
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Cuando El Batuta los descubre las cosas cambian y se dedican al Ft tbol 

jugando en equipos rivales y de donde obtiene el dinero para darse lujos que 

les duran muy poco. 

Figura 5: secuencia 99 

Jovenes y esparcimiento 

Los dos hermanos dedican sus ratos libres a jugar fUtbol Ilanero en el equipo 

del pueblo es alli donde el Batuta los encuentra y donde yen la oportunidad de 

cambiar su vida. 

Figura 6: secuencia 12 

Tato tiene otro interes en Ia vida aparte del fUtbol: cantar, por eso mientras se 

reUne con sus amigos a tomar una cerveza ameniza con su acorde6n, el cree 

que puede ser famoso y cuando ya estn en Ia capital buscara Ia forma de 

lograrlo. 
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Figura 7: secuencia 7 
	

Figura 8: secuencia 64 

Beto por su parte gusta de pasar el tiempo apostando en al cantina de su 

pueblo, situacion que no cambia en Ia ciudad excepto por el tipo de lugares a 

los que asiste para hacerlo. 

Figura 8: secuencia 22 
	

Figura 9: secuencia 83 

Las relaciones de pareja dentro de Ia pelicula se centran en las relaciones 

sexuales y en el interes que siente la chica por el dinero y fama de Tato 

haciendo que el le compre cosas 

Figura 10: secuencia 75 
	

Figura 11: secuencia 79 
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± Conclusion 

Los jOvenes de rudo y cursi son dos hombres impulsivos e inmaduros que 

tienen suefios y que no miden las consecuencias de sus actos, creen que todo 

se puede arreglar de manera facil, ambos tienen Ia idea de ser ricos y famosos, 

uno por medio de las apuestas el otro cantando, pero mientras eso Ilega 

trabajan en la recoleccion de platanos. 

Pertenecen a una familia pobre de una zona rural de Veracruz, son los mayores 

de una larga lista de hermanos donde todos son hijos de padre diferente y por 

ello Ia representacion de la madre es muy importante ya que es lo Culla) que los 

mantiene juntos. Beto representa a los jOvenes que tienen una esposa e hijos 

que mantener, pero no toman enserio ni con responsabilidad las cocas, Tato no 

tiene a nadie que dependa economicamente de el pero el sumo de sacar 

adelante a su familia por medio de algo que le gusta es lo que leda sentido, a 

pesar de que nadie cree en el. 

El tiempo libre lo invierten de Ia siguiente manera: Tato pasa el dia cantando y 

soriando con que algim dia Ilegara a ser famoso, Beto tiene todas las 

esperanzas en las apuestas aunque no sea muy bueno para ello. 

En la historia de los dos hermanos se refleja la falta de oportunidades en las 

zonas marginadas, el lugcr es un pueblo donde solo hay los recursos basicos 

para subsistir, no hay lujos, ni carros por lo que al Ilegar ambos a Ia capital se 

encuentran con un mundo distinto que les ofrece todo y les permite salir de las 

condiciones donde estaban relacionandose con otro tipo de personas. 

Las mujeres que Ilevan el papel de sus parejas se muestran mucho mas 

decididas, concientes y fuertes por lo que no dependen de ellos. El caso de la 

esposa de Beto al ver que su marido se ha ido busca Ia forma de sacar adelante 

a sus hijos vendiendo productos, Maya Ia novia de Tato es una cubana que se 

escapo de la isla para no correr el mismo destino que sus padres, ella tenia 

planes y hace lo que sea por conseguir lo que se propone. Desde aqui se ve al 

sexo masculino mucho mas dependiente, inmaduro e irracional que el 

femenino. Se vuelve a retomar el tema de Ia forma de ver la pobreza que se 

tenia en peliculas anteriores a esta decada donde ser pobre era mejor, pues el 

mundo de los ricos y de la ciudad resulta tormentoso, corrupto y peligroso. 

96 



JOVENES EN LA MIRADA CINEMATOGRAFICA: UNA CONSTRUCCION DE IDENTIDAD 

4.2.7 La Ultima y nos vamos (2010)8  

• Ficha Tecnica 

Pais de production: Mexico 

Alio de production: 2009 

DuraciOn: 87 minutos 

Compania (s) productora (s): Producciones Odeon 

Productor (es): Carlos y Alfredo Mier-y-Teran / Eva Lopez Sanchez, 

Direction: Eva Lopez Sanchez 

Guinn: Alfredo Mier-y-Teran y Eva Lopez Sanchez 

Fotografia en color: Javier Moron 

MUsica: Renato y Ramiro del Real 

EdiciOn: Mario Sandoval 

Sonido directo: Gabriel Coll 

EdiciOn de sonido: Mario Martinez 

Direction de arte: Dario Ramos 

Vestuario: Amanda Carcamo 

Casting: Eva LOpez-Sanchez & Gustavo Sanchez-Parra 

Reparto: Juan Pablo Campa (Juan) 

Sebastian Hiriar (Rodrigo) 

Manuel Garcia-Rulfo (Cristian) 

Gabino Rodriguez (Angel) 

Liz Gallardo (Lucia) 

Montserrat de Leon (Conductora) 

Alberto Guerra (Alan) 

Emilio Miranda (Gandaya) 

Pamela Reiter (alia) 

Amorita Rasgado (Rosi) 

Jorge Zarate (Mariachi) 

Luis Felipe Tovar (Empleado de la Gas) 

Gustavo Sanchez-Parra (Torta) 

Lisa Owen (Mama de Rodrigo) 

Expediente La zillinza j nos ramos en archivo Cineteca Nacional A-05847 
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Ruben Cristiany (Teporocho) 

Roberto Sosa (Gordo) 

Diego Jauregui (Maestro de obras) 

Locaciones: Ciudad de Mexico 

Fecha de estreno: 19 de mayo de 2010 

ClasificaciOn: B15 

La ultima y nos vamos, es una pelicula de la cineasta mexicana Eva Lopez 

Sanchez quien egreso del Centro de Capacitacion Cinematografica y ha dirigido 

el cortometraje Objetos perdidos (1992), galardonado con el Ariel. Sus 

largometrajes son Dama de Noche (1993). i.De que lado estas? (2002) y la 

Ultima y nos vamos (201u), que es la historia de tres amigos Juan, Rodrigo y 

Cristian, todos ellos estudiantes universitarios y de clase alta, se reUnen con 

otros tantos de sus conocidos para divertirse y pasar un buen rato celebrando 

en Plaza Garibaldi. Despues de oir la mUsica de los tradicionales mariachis del 

lugar y tomarse un par de rondas de tragos, cada uno de ellos toma su camino. 

Juan (Juan Pablo Campa) terming su periodo de examenes y sac, quiere 

olvidarse de sus estudios. Se le antoja it a celebrar a Plaza Garibaldi "un lugar 

guerrerOn" con sus amigos. Su novia, Sofia (Pamela Reiter), lo presiona para 

que mejor vaya a ayudarle a preparar una fiesta sorpresa para su papa. Juan 

logra zafarse al comprometerse a pasar por el regalo de Sofia para su padre 

(un antiguo reloj de la familia). Sin embargo, las cosas se le complican cuando 

Juan se detiene a tomar un Ultimo tequila con un grupo de albafiiles que lo 

invitan a una fiesta de 15 afios. Uno de ellos acaba robandole el reloj del abuelo 

de su novia y obsesionado por recuperarlo se involucra en una serie de 

aventuras donde accede a un juego que oscila entre la camaraderia y el 

descontrol. Al final de la noche, logra establecer una relacion de amistad y 

respeto inesperada con Angel, quien hace unas semanas, choca el microbUs del 

Gordo por lo que le debe un dinero que no le puede pagar, esti harto de su 

trabajo, se le antoja olvidarse de todo y colarse a una fiesta de 15 alios que 

hay en su vecindad a la que no fue invitado. Sin embargo, el Gordo (Roberto 
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Sosa) lo esta buscando para cobrarle cuando Juan (Juan Pablo Campa) aparece 

al fondo de Ia calle buscando su coche. 

Rodrigo (Sebastian Hiriart), normalmente, procura regresar a su casa temprano 

para evitar el acoso de su madre, el cual se ha acentuado desde su accidente, 

sufriO una fractura de craneo en un viaje reciente, se salvo pero no puede 

beber alcohol y tiene que cuidarse mas de lo normal, asfixiado por su madre 

sobreprotectora, se escapa de sus guardaespaldas para deambular solo por las 

calles. En busca de respuestas, se refugia en un microbUs y recorre Ia ciudad 

inmerso en sus pensamientos hasta que encuentra en Ia Conductora 

(Montserrat de Leon) quien desde hace unos meses tuvo que dejar de estudiar 

para manejar el microbus, ya que su papa esta muy enfermo. De una platica 

resulta una amistad que deriva en un romance pasajero. 

Cristian (Manuel Garcia-Rulfo) esta a punto de conseguir su trabajo ideal en el 

despacho de abogados del padre de Alan (Alberto Guerra), ambos despues de 

la convivencia en Garibaldi siguen Ia fiesta en un tabledance donde Cristian 

conoce a una joven bailarina, Lucia (Liz Gallardo), mientras que Alan lo 

involucra en una serie de problemas que derivan en una pelea callejera. Estos 

eventos revelan valores humanos que pondran a prueba su amistad y daran un 

giro imprevisto a los planes de vida de Cristian. 

4-  El joven en familia 

El Unico de los tres personajes que muestra una relacion familiar es Rodrigo, 

pertenece a la clase alta y su madre es sobre protectora incluso envia a sus 

guardaespaldas a cuidar de Rodrigo. 

SECUENCIA 12. INTERIOR NOCHE. CASA DE RODRIGO SU MAMA COMIENZA A 

HACERLE PREGUNTAS.  Minuto: 00:06:17 

Mama: ,Rodrigo a donde fuiste? 

Rodrigo: haya fuera 

Mama: hable con dora 

Rodrigo: iUy! muy bien ma 

Mama: no to hagas el payaso de echo fui a verla 
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Rodrigo iUy! felicidades ma 

Mama: 'Rodrigo! dice que entre menos salgas mejor 

Rodrigo: mmm. Ok 

Mama: 	to das cuenta que tienes expuesto el cerebro? .he? 

Rodrigo: si, trato... 

Figura 1: "La tiMma y nos vamos" 
	

Figura 2: Rodrigo y su mama 

La relacion que Rodrigo tiene con su madre es de mucha friccion por una parte 

ella quiere cuidar la salud de su hijo que recibio un golpe en el crane() tras un 

intento de asalto durante un viaje a Londres, el por su parte no quiere que 

nadie se meta en su vida y las indicaciones medicas y los cuidados de su madre 

le parecen excesivos y sofocantes. 

We que se ocupa la juventud? 

Durante las secuencias 2, 3 y 4 de Ia pelicula ubicamos a Juan, en ellas se 

observan dos tipos de ambientes por una parte lo observamos como estudiante 

al explicar que acaba de tPYrninar su curso y desea it a festejarlo y por otra Ia 

forma en la que se relaciona con su novia Sofia a quien complace en todo lo 

que pide, en este caso se muestra una relacion que no cae en lo sexual 

visualmente, pero si se muestra la dependencia uno del otro, ella espera que el 

vaya por el regalo del papa y cuando Juan dice que quiere celebrar ella 

practicamente le da permiso para hacerlo, pero quiere que despues vaya a 

ayudarle con la fiesta. 
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SECUENCIA 2. EXTERIOR DIA. JUAN EN SU CARRO HABLANDO POR TELEFONO 

CON SU NOVIA SOFIA  minuto: 00:02:29 

Sofia. i.Que onda? LComo te fue? 

Juan: bien yo creo que muy bien, pues el examen estaba facil ya estoy 

oficialmente de vacaciones oye me late it a celebrar a un lugar guerreron tipo 

Garibaldi.Como ves? 

Sofia: iHijole! no se lo que pasa es que esta lo de mi papa entonces tengo que 

organizar todo el pedo de la fiesta 

Juan: si quieres paso por ti y luego le preparamos Ia fiesta a tu jefe, va toda la 

banda pesada va Cristian, Rodrigo, el cepilla huevos, Ia domadora y joven grubi 

.Como ves? 

Sofia: si quieres ve tu, pero cuando termines me caes .no? 

Juan: ahuevo voy un rato y luego te caigo 

SECUENCIA 3. INTERIOR DIA. SOFIA CONTINUA HABLANDO CON JUAN POR 

TELEFONO  minuto: 00:02:58 

Sofia: pero oye... ZPuedes pasar por el regalo de mi papa por favor? 

Juan: ZA donde o que? 

Sofia: no bueno si te da hueva voy yo pero es que te queda de paso 

Juan: iNo, no me da hueva! ZDonde es? 

Sofia: junto a casa de Norma 

SECUENCIA 4. EXTERIOR DIA. JUAN EN SU CARRO HABLANDO POR TELEFONO  

CON SU NOVIA SOFIA  minuto: 00:03:09 

Juan: eso no esta de paso he 

Sofia: sabes que olvidalo ya voy yo 

Juan: iNo, no Sofia no hay pedo yo paso por el! 

Sofia: que no se te olvide que te entreguen las correas viejas 

Juan: no te preocupes bomb& yo me encargo te mando un beso 
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Figura 3: Juan "La ciltima y nos vamos" Figura 4: Sofia "La altima y nos vamos" 

Cristian por su parte es un joven que esta por terminar Ia carrera de abogado y 

busca trabajo en el despacho del papa de otro de sus amigos al que le habla 

solo por obtener el empleo 

SECUENCIA 9. INTERIOR NOCHE. ALAN Y CRISTIAN SALIENDO DE LA 

ENTREVISTA DE TRABAJO.  Minuto: 00:04:41 

Alan: .corno te fue? 

Cristian: no se cabron me imagino que no tan mal, espero y haya sonando 

convincente mi choro ya no sabia que decirle wey 

Alan: iYa no hay pedo! yo creo que si Ia armas ademas si no yo te echo la 

mano para eso estoy aqui 

Cristian: gracias wey, iestaria poca madre! neta me harias un super paro 

Figura 5: Cristian "La ultima y nos vamos" Figura 6: Alan y Cristian 

102 



JOVENES EN LA MIRADA 7.INEMATOGRAFICA: UNA CONSTRUCCION DE IDENTIDAD 

JOvenes y esparcimiento. 

La relaciOn de amigos para los jovenes de esta pelicula es el mOvil de toda la 

historia, ya que detonan diversas situaciones debido a una reunion para 

celebrar que Juan termino su curso. La convivencia se basa en ingerir alcohol y 

platicar. 

SECUENCIA 24. EXTERIO. NOCHE. SE  ESCUCHA DE FONDO EL SON DELA 

NEGRA Y SE VE EL TENAMPA, EN LA PLAZA ESTAN CRISTIAN, RODRIGO Y 

JUAN CON OTROS AMIGOS TOMANDO  

AMIGO 1: (Hablandole a kodrigo) as wey la otra vez conoci a una vieja que te 

conoce 

Rodrigo: ZA quien o que? 

Amigo 1: a Dolores Salinas, mejor conocida como la Lolanchas 

Rodrigo: (Dirigiendose a Juan) No mames Zsabes de quien es media hermana? 

de la Ceci wey 

Juan: iAh! .Neta? 

Rodrigo: iSi! 

Juan: ZSabias que estamos relacionados a todas las personas del mundo por 

una cadena de seis relaciones? 

Cristian: elCOrno esta eso? 

Juan: o sea has de cuenta que tu conoces a x nUmero de personas wey 

Y esas personas conocen a su vez a otras y esas a otras y aspa seis veces 

resulta que estamos ligados a todos los seres humanos del mundo wey 

Rodrigo. iAy no mames! 

Alan: segUn tu teoria el primo del hermano del vecino de la amante de tu papa 

puede ser nada mas y nada menos que ese naco que esta alli no? 

Juan: si wey suponiendo que mi jefe estuviera vivo y tuviera una amante si wey 

Alan: perdon wey no sabia que tu papa estaba muerto 

Cristian: (a Alan) wey no hay pedo te esta chingando su jefe esta vivo y seguro 

que se coje a su chacha (Se rien todos) 
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Figura 7: secuencia 24 
	

Figura 8: secuencia 24 

Lo mismo ocurre dentro de Ia secuencia 40, donde Alan y Cristian despues de 

haber estado en Garibaldi con los demas se van a un table dance bebiendo 

cerveza y observando a las chicas que bailan alli 

Figura 9: secuencia 40 
	

Figura 10: secuencia 40 

SECUENCIA 40, INTERIOR NOCHE, TABLE DANCE, ALAN Y CRISTIAN ESTAN 

SENTADOS EN UNA MESA. minuto00:24:25 

Alan: iCris! iTe gusto Ia flaca esa verdad? 

Cristian Ta 'buena .no? 

(Pasa uno de los empleados del tugurio y Alan lo jala) 

Alan: Oye ven tantito traele a este wey Ia flaca que se acaba de bajar 

Empleado: a horita se Ia mando 

Cristian. No wey estoy bien gracias 

Alan: no seas puto cabron te la estoy invitando si bien que te gusto 

Cristian iPues va cabron! 
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Rodrigo aparte de salir con sus amigos tambien se dedica a practicar tiro con 

arco, lo que tambien es muestra de que no pertenece a una clase baja y se 

observa dentro de la siguiente secuencia donde solo aparecen elementos 

visuales. 

Secuencia 5. Exterior dia. Parque. Rodrigo practicando tiro con arco. Minuto: 

00:03:18 

Figura 11: secuencia 5 
	

Figura 12: secuencia 5 

Una situaciOn importante dentro de esta pelicula es la diferencia generica que 

existe entre sus personajes, los tres protagonicos son hombres que a su vez 

estan relacionados con tres mujeres que ocupan papeles secundarios, pero que 

se muestran con un caracter mucho mns fuerte e independiente que ellos, el 

caso de la novia de Juan, Sofia, es notorio en la primera secuencia analizada de 

para este filme, ella es practicamente quien esta a cargo de la relacion. 

Rodrigo conoce a una chica que rompe con la idea femenina y cuidadosa de 

como debe ser una mujer, pues tiene un trabajo atribuido solo a los varones, 

adquiere comportamientos similares a ellos, recurre a la violencia para 

protegerse en vez de esperar que un hombre lo haga por ella y es el sustento 

de su familia. 
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Figura 13: secuencia 66 
	

Figura 14: secuencia 66 

SECUENCIA 66. INTERI07, MICROBUS. NOCHE. RODRIGO PLATICA CON LA 

MICROBUSERA. Minuto: 00: 50:58 

Rodrigo i.Tu que? iNo te da miedo andar manejando la pecera de noche y eso? 

Microbusera; si, la verdad si Spero que quieres que hago giiero? Mi jefe se puso 

re malo y ni modos que nadie trabaje .no? 

Rodrigo .Que le paso se enfermo? 

Microbusera: ssss Ltu crees? El otro dia, ay mi jefe ya le andaba hablando a las 

plantas decia que era la virgen de santa cecilia que se lo querian estrangular y 

quien sabe que tanto 

Rodrigo: es que la linea entre el mundo de los sanos y los enfermos es bien 

delgadita 

Microbusera: sssss, a veces siento bien culero, luego veces cuando entro a su 

cuarto para decirle buenas noches, para darle un beso sss buenas noches jefe 

le digo ssss Ltu quien eres? Me dice, soy yo su hija le digo, pero pues ya ni me 

reconocer, pero yo ya no se que hacer giiero yo ya hice de todo, pero cada 

doctor nos dice otra cosa y ninguno lo cura luego esta pecera ya me trae luego 

hasta la madre 

Rodrigo: iHijote! 	puedo ayudar en algo? 

Microbusera: iNo!, no importa guero no te fijes ya me puse aqui de sentimental 

no te fijes 

Rodrigo: no te preocupes, la verdad yo soy igual, y que ZTe Ilevas bien con tus 

papas y asi? 

Microbusesa: pues con mi papa sobre todo, .Que to no? 
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Rodrigo: no la neta yo no a mi mi jefa ya me tiene bien hasta la madre la 

verdad 

Microbusera: es que luego si son bien intensas las mama ino guero? Pero pues 

no hay pedo, o mas bien hay quedarle por su lado pa que no se aguiten 

Rodrigo: no pues igual y tienes razon a mi como me desespera... 

Cristian por su parte conoce a una chica que trabaja en el table dance, por la 

cual se siente atraido, pero ella esta conciente de que quizas no podria existir 

una relacion entre ambos, pues ese es su trabajo y le gusta hacerlo adernas de 

que es su medio para vivir. 

SECUENCIA 70. INTERIOR CARRO DE LUCIA. NOCHE. CRISTIAN Y ELLA VAN 

PLATICANDO. Minuto: 00:59:14 

Lucia: bueno ZTti que haces o que? 

Cristian: estudio leyes y pues yo creo que ya voy entrar a trabajar a un 

despacho de abogados 

Lucia: iOrale! 

Cristian: TiZ 	que onda cuanto Ilevas en ese table? 

Lucia: iUy! pues como ario y medio, pero ya no me esta gustando es que luego 

se ponen bien agresivos los clientes 

Cristian: si trabajaras en un table en la playa ono estaria mas chingo? 

Lucia: pues fijate que si se me antoja, ya lo habia pensado, algUn lugar asi 

como playa del Carmen o algo asi i no? Pero pues no, ya pregunte y me dijeron 

que esta bien dificil y que la verdad se pone bien pesado el ambiente, no se 

mas bien se me ocurna conseguirme una chamba como mas tranquilita to 

sabes... 

Cristian: 	estudiar algo i.o to late? 

Lucia: iAy no que hueva! no, no, pa que quiero andar sufriendo, no, yo mas 

bien quiero como conseguirme una chamba asi como de bar tender o mesera 

en algun antro algo asi... 

Cristian: (se rie) no pues si, bien tranquilita 
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Lucia: iAy! bueno pues mas que en el table si, na mas chambeas el fin de 

semana y ya 

Cristian: seguro to Ilevarias muy buenas propinas 

Lucia: si yo creo que si, y si no, pues a bailar, la verdad es que no me molesta, 

bueno mientras este joven no, porque no quiero andar aca a los cuarenta y 

tantos arrugando el ambiente (se rie) 

Cristian: pues hay gustos para todo .no? 

Lucia: (sonrie) supongo 

Figura 14: secuencia 70 
	

Figura 15: secuencia 70 

Conclusion 

La ultima y nos vamos habla de dos de las diferencias mas latentes entre la 

juventud: la generica y la de clase social. 

En cuestion familiar y por medio del personaje de Rodrigo se ve un joven que 

pertenece a una clase alta, y es la madre quien Ileva el control de su vida, el 

esta acostumbrado a que todo le sea resuelto, por lo que es en cierto modo 

dependiente y temeroso, e intentar librarse del yugo familiar le resulta algo 

interesante. El tiempo libre lo dedica a practicar tiro con arco, por lo que se 

puede ubicar dentro de una clase alta, tambien sale con sus amigos a ingerir 

alcohol y fumar. No tiene un trabajo, ni estudia pero si tiene el capital 

economic° para viajar al extranjero. 

El caso de Cristian maneja a una juventud que busca como sustentar sus 

gastos, no se mueve dentro de un circulo familiar, acaba de terminar la carrera 

y se apoya de un amigo por conveniencia para obtener el empleo, no tiene el 

dinero para pagarse lujos, no tiene un carro, es de clase media, sus ratos libres 

los ocupa en salir con sus amigos a beber y a los table dance. 
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Juan es un joven de clase alta que estudia economia al igual que los dos 

personajes anteriores su forma de distraerse es por medio del consumo de 

alcohol y drogas. 

Una situation importante dentro de esta pelicula es la diferencia generica que 

existe entre sus personajes, los tres personajes protagonicos masculinos se 

presentan como seres sensibles que se humanizan ante los problemas de los 

dernas, temerosos de sus actos y se esfuerzan por lograr empatia con el sexo 

opuesto, las mujeres que encarnan los personajes secundarios son mucho mas 

fuertes que ellos e independientes, por lo que podemos estar hablando de 

masculinidades y feminidades. 

A su vez estan relacionados con tres mujeres que ocupan papeles secundarios, 

pero que se muestran con un caracter mucho mas fuerte e independiente que 

ellos, el caso de la novia de Juan, Sofia, es notorio en la primera secuencia 

analizada de para este filme, ella es practicamente quien esta a cargo de la 

relation. Rodrigo conoce a una chica que rompe con la idea femenina y 

cuidadosa de comp debe ser una mujer, pues tiene un trabajo atribuido solo a 

los varones, adquiere comportamientos similares a ellos, recurre a la violencia 

para protegerse en vez de esperar que un hombre lo haga por ella y es el 

sustento de su familia. Desde este punto los jOvenes hombres siguen siendo 

hijos de familia a quienes se les resuelve los problemas, las mujeres por su 

parte han logrado ser independientes y autOnomas. 

La segunda diferencia dentro de la historia es la actitud que toman los 

personajes ante personas de otra clase social, cada uno esta bien ubicado a 

que espacio pertenece y por mas que se relacionen jamas seran iguales pero se 

divierten socializando con "los pobres". 
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4.3 Conclusiones del analisis 

El innaginario de juventud que el cine con estas siete peliculas plantea es un 

grupo que permite que le ubiquemos como jovenes principalmente por la edad, 

que como aparece mencionado dentro del capitulo dos de este trabajo se 

encuentran en un rango de los 12 a los 29 arios, rainen las caracteristicas del 

concepto biologico de juventud, dentro del aspecto psicolOgico los vemos 

representados tal como los marca la concepcion psicoanalitica del termino bajo 

sinonimos de impulsivos y tempestuosos, que buscan un espacio dentro del 

mundo social que les permita ser ellos mismos. 

La juventud es desde dentro de estas siete producciones un momento de 

transiciOn en el que el individuo se busca asi mismo con base a referentes que 

tiene a su alrededor, los medios, la sociedad, los amigos, estos Ultimos juegan 

un papel muy importante para el joven ya que es donde por primera vez 

comienza a tener lazos que lo unan y le permiten sentirse parte de un grupo 

fuera de la familia, y es justo en el circulo de amigos donde puede expresarse 

libremente, sin importarle lo que puedan decir o sin temor a ser juzgado, 

dentro de este grupo en la mayoria de los casos se observa un lenguaje 

altisonante y despreocupado, que denota confianza entre ellos resultado de 

verse como iguales al tener en corm:in una variedad de cosas que les permite 

mostrarse sin ningtin tapujo. 

La familia suele ser un referente con el que el joven esta rompiendo, no se 

siente ya parte de ese axle° e intenta modificarlo, dentro de los filmes se 

puede apreciar como la mayoria de los personajes provienen de una familia 

uniparental, en el sentido de que solo esta presente la madre o el padre, y 

disfuncional por el hecho de que no existe un acuerdo dentro de la relaciOn 

familiar. Dentro de algunos casos es el joven quien Ileva la responsabilidad de 

un padre o una madre en relacion a la historia, a los jovenes de las siete 

historias Ies gustaria romper con el lazo familiar pero no lo hacen ya sea por 

comodidad o por evitar compromisos y responsabilidades. 

Existe una friccion entre el joven y el mundo de los adultos, con los que todavia 

no se siente identificado y por lo tanto no comprende como funciona el sistema 

donde todo debe ser correcto y basado en reglas que se tienen que respetar. 
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Los siete filmes analizados nos hablan de una juventud que esta por un lado en 

busqueda de su identidad individual y por otro en busca de llenar vacios 

existenciales, que son resultado de condiciones sociales a las que se han tenido 

o que enfrentar. 

La juventud mexicana vista desde estas siete producciones esta formada por 

chicos que ya no se preocupan por forjar un futuro, la escuela y el trabajo no 

les interesan y son en cierta forma conformistas, no les gusta la manera en la 

que viven pero no hacen nada por cambiarlo, y cuando lo Ilegan a intentar se 

dan por vencidos y acogen con gusto la vida que tenian al inicio. 

En su gran mayoria pertenecen a famitias uniparentales y disfuncionates, lo que 

no esta del todo atejado de Ia sociedad actual en nuestro pals. Viven en pleitos 

constantes con los adultoc y se oponen a todo lo que estos les dicen para que 

al final terminen haciendolo. 

La juventud reflejada en pantalla finge que estudia y que trabaja, pero 

fundamentalmente su atencion esta enfocada al tiempo libre que se basa solo 

en el consumo de alcohol, tabaco y drogas. 

Las relaciones de pareja estan basadas solo en practicas sexuales, donde esto a 

diferencia de filmes de hace dos o tres decadas se ha convertido en interes no 

solo de personajes masculinos sino tambien de los femeninos que tienen una 

urgencia por experimentarlo, por lo que Ia bUsqueda de una identidad sexual 

paso a ser tema importante en el cine de los Ultimos diez aiios. 

Cabe serialar que existe entre los jovenes Ia apertura a la diversidad sexual, ya 

no se quedan en lo heterosexual y esto responde a una sociedad mexicana que 

se encuentra en cambio hacia una aceptacion de lo diverso, alejandose de lo 

que esta comUnmente aceptado como "normal" desde la vision conservadora 

que tiene nuestra sociedad. 

Dentro de los siete filmes vemos a los jOvenes caracterizados con elementos y 

atavios visuales que los identifica como parte de este grupo como Ia mezclilla, 

los tenis y las playeras, prendas que aunque no son de use exclusivo de la 

gente joven se recurre a ello haciendo una homogenization, que resulta ser 

Inas un estereotipo fisico e inaplicable a todos los jOvenes mexicanos esto en 

conjunto con uno de los rasgos mAs importantes de Ia sociedad actual que son 
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las nuevas tecnologias, que se convirtieron en el nuevo medio de socializacion y 

que forman parte de Ia vida de cualquier persona joven, la necesidad que se ha 

creado por tener siempre lo mas nuevo y novedoso ha hecho de los jOvenes 

unos competidores en potencia que todo el tiempo buscan como mantenerse 

dentro de la moda, con la ropa y con los aparatos tecnoldgicos 

Las diferencias que se observan entre los personajes son de dos tipos la de 

clases sociales y la de genero, dentro de la primera encontramos como desde el 

cnterio anagrafico mencionado por Cassetti no es lo mismo Ilamarle a alguien 

de forma despectiva o con un apodo que por un titulo o un nombre propio, el 

entorno familiar en el que el personaje se encuentra inscrito detona como sera 

su relacion con el resto pues no es lo mismo ser el hijo de un diputado que el 

hijo de un empleado de la gasolinera, con los apodos se da un fenomeno un 

tanto distinto se recurre a ellos como simbolo de confianza, para entablar que 

entre aquellos que lo saben existe una hermandad, ante esto se observa Ia 

necesidad de tener otro nombre que da una identidad dentro de un grupo 

especifico: los amigos, como ocurre con Los Charloastas o Los Caifanes. 

La diferencia generica permite identificar un cambio en la percepciOn de como 

las mujeres de ahora han dejado de asumir en la mayoria de los casos un rol 

sumiso, para igualarse al sombre e incluso superandolo mostrando ser mucho 

mas independientes y mucho mas aptas para hacer diversas actividades, 

incluso aqui en comparacion entre personajes del mismo sexo se ve una 

diferencia atribuida a closes sociales y a organizacion familiar pues una nina 

rica cuyos padres le pagan la escuela y le dan cuanto pide no se vera en Ia 

necesidad de hacerse responsable de las labores de su casa y mucho menos de 

salir a buscar un empleo para mantener a su familia. 

Encontramos que la juventud se niega a usar una etiqueta que homogenice 

pues no es igual en todos los lugares, depende de un contexto social que da 

sentido a la forma en la que coda uno de los personajes hombres, mujeres 

pobres y ricos se desenvuelven, tambien observamos como es mucho mas 

idealista la juventud de las closes bajas y zonas rurales que Ia juventud de las 

closes altar donde ya esti como predeterminado que es lo que haran en la 
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vida, los hombres seguiran con el negocio familiar o las mujeres terminaran 

casadas con algUn millonario que "se haga cargo de ellas". 

El idealismo y los suefios son el impulso de los jovenes para hacer cosas que 

podrian resultar absurdas y que en la mayoria de los casos no terminan como el 

protagonista desea, pues 	medio social y la forma en la que el colectivo se 

desarrolla culturalmente termina teniendo un gran peso sobre ello. 
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Pensar a los jovenes 

Sabemos por cuestiOn de conceptos dados por Ia ciencias y por lo que esta 

reproducido en los siete fumes que conformaron el analisis, que la juventud es 

un momento de transicion en el que el individuo se busca asi mismo por medio 

de referentes, y sean cuales sean estos juegan un papel muy importante. 

El cine, al igual que los demos medios de comunicacion, imprime en sus 

productos la esencia de la sociedad que los crea, tras un analisis como el que 

se ha realizado dentro de este trabajo vale Ia pena cuestionarnos .Que clase de 

sociedad somos? Y si ZLo que estamos reproduciendo dista o no de lo que es 

nuestra realidad? 

La mayor parte de la poblacion en nuestro pals esta formada por jOvenes, 

jovenes que los medios se han encargado de homogenizar. El cine es uno de 

los mayores mercados de consumo de la juventud ya que al asistir a ver una 

pelicula, no solo son transportados a falsas imitaciones de realidades sociales a 

las que creen o desean pertenecer, sino que adoptan los estereotipos que 

consideran les daran aceptacion ante circulo social en que se desenvuelve. La 

juventud no se puede encontrar a si misma sin lo que los medios le han 

ofrecido como suyo, nuestros jOvenes se han apropiado de el imaginario creado 

el rededor de ellos, pero existen sus excepciones. 

Ser joven en esta epoca y en un pals como el nuestro se divide y desde mi 

punto de vista en dos: la ri lasa, y los verdaderos transgresores, hablare primero 

por Ia masa, los jovenes hechos en maquila, son estereotipos vivientes de lo 

que los grandes creadores de suerios "los medios" nos ha dejado como legado, 

se creen rebeldes pero no se atreven a cuestionar nada, se creen Unicos por 

tener puestas ciertas prendas y no notan que todos portan lo mismo, piensan 

que con alcohol, tabaco, drogas y sexo la madurez se alcanza. 

Polo opuesto son los verdaderos transgresores, y me atrevo a Ilamarles asi por 

que han roto con esta sociedad posmoderna, individualista y material, son 

jovenes que aun conservan esa pequefia chispa de revoluciOn, no me refiero a 

Ia lucha armada, me refiero al cambio, a esa base de donde originalmente parte 

Ia juventud, son jovenes que tienen un ideal sea cual sea y luchan por el, 

porque no estan dispuestos a nadar hacia donde la corriente les Ileve, 
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decidieron it por los caminos poco andados cuestionando las cosas con 

fundamentos, pensando en un futuro provechoso que deje algo para que las 

generaciones futuras y pasadas conserven el espiritu y el corazon joven. 

No por esto negamos que seamos rebeldes y tercos, inmaduros y mucho menos 

decimos que no necesitamos de Ia experiencia de los adultos, pero sabemos 

que al equivocarnos estamos aprendiendo a crecer como lo hicieron nuestros 

padres, abuelos y profesores. 

La juventud siempre ha sido heterogenea por nn6s que se le quiera encasillar, y 

todas las epocas han tenido a sus transgresores y a sus chicos masa, a 

nosotros nos toca criticar a Ia juventud actual porque es parte de nuestro 

colectivo, contexto y cultura, una de las mejores etapas que Ia vida nos ofrece, 

demasiado bella como para desperdiciarla, demasiado propia como para 

perderla, demasiado viva como para no vivirla, demasiado fuerte como para 

rendirse. 
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JOVENES EN LA MIRADA CINEMATOGRAFICA: UNA CONSTRUCCION DE IDENTIDAD 

FILMOGRAFIA 

The wild one (El Salvaje, 1953) 

Rebel without a cause (Rebelde sin 
causa, 1955) 

East of Eden (Al este del paraiso, 1955) 

Crime in the Streets (Del crimen en las 
calles, 1956) 

High School Confidential! (La escuela del 
vicio, 1958) 

The Blackboard Jungla (Semilla de 
maldad, 1955) 

Santa (1931) 

Cuando los hijos se van (1941) 

Los olvidados (1950) 

Juventud desenfrenada (1956) 

La locura del rock and roll (1956) 

Con quien andan nuestras hijas (1955) 

Ellas tambien son rebeldes (1960) 

Los novios de mis hijas (1964) 

Los Caimanes (1966) 

Cinco de chocolate y uno de fresa (1968) 

Fantoche (1976) 

Las Poquianchis (1975) 

Cach6n, Cach6n ra-ra (1984) 

Coqueta (1984) 

Fiebre de amor (1985) 

Escapate conmigo (1988) 

Como yes (1985) 

Rojo amanecer (1989) 

Pelo suelto (1991) 

Zapatos Viejos (1992) 

Besame en la boca (1994) 

Verano peligroso (1991) 

Donde Quedo La Bolita (1993) 

Cambiando el destino (1992) 

Mas que alcanzar una estrella (1992) 

Solo con tu pareja (1990) 

La Tarea (1990) 

Hasta Morir (1993) 

La primera noche (1998) 

La segunda noche (2000) 

Cilantro y perejil (1996) 

Sexo Pudor y Lagrimas (1999) 

Amores perros (2000) 

Y tu mama tambien (2001) 

Asi del precipicio (2006) 

Nlinas mal (2007) 

Quemar las naves (2007) 

Rudo y cursi (2008) 

La Ciltima y nos vamos (2010) 

121 





CINETECA 
NACIONAL um= 
CENTRO DE DOCUMENTACION 

Tomado de Rotten Tomatoes, en rottentomatoes.com  (7 de enero de 2009) 

Expediente N°  A-04192 

AMORES PERROS 
Titulo en ingles Love's a Bitch 
Otros titulos 	Amours chiennes (Francia / Belgica: trances / Canada: trances) / Amor 

Ca° (Portugal) / Amores Brutos (Brasil) / Amores perros — Von Hunden 
and Menschen (Alemania) 

Pais (es) de producci6n MEXICO 
Ario de produccion 	 2000 	 Duration 147 minutos 
Compahia (s) productora (s) Altavista Films y Zeta Films 
Productor (es) Alejandro Gonzalez Inarritu 

DIRECCION ALEJANDRO GONZALEZ INARRITU 
Guinn 	Guillermo Arriaga 
Fotografia en color Rodrigo Prieto 
MUsica original Gustavo Santaolalla 
EdiciOn Alejandro Gonzalez Inarritu, Luis Caballar y Fernando Perez Unda 
Diserio de sonido Martin Hernandez 
Diseho de produccion Brigitte Broch 
Diseho de vestuario Gabriela Diaque 

Elenco: Gael Garcia Bernal (1. Octavio) 
Vanessa Bauche (1. Susana) 
Humberto Busto (1. Jorge) 
Marcos Perez (1. Ramiro) 
Alvaro Guerrero (2. Daniel) 
Goya Toledo (2. Valeria) 
Emilio Echevarria (3. El Chivo) 
Jorge Salinas (3. Luis) 
Rodrigo Murray (3. Gustavo) 
Lourdes Echevarria (3. Maru) 

Locaciones Ciudad de Mexico 
Fecha de estreno 16 de junio de 2000 
Ntimero de autorizacion y clasificacion 09258-C 

SINOPSIS 	 
«Amores perros es una historia atrevida, emocionalmente intensa y ambiciosa de vidas que chocan 
en un accidente de coche en la ciudad de Mexico. Creativamente estructurada como un triptico de 
narrativas que se enciman e intersectan, Amores perros explora la vida de personajes dispares que 
son catapultados hacia situaciones dramaticas imprevistas por el aparentemente irrelevante destino de 
un perro Ilamado Cofi. En "Octavio y Susana" [1], el duerio adolescente de Cofi mete a su perro en el 
cruel mundo de las peleas de perros para conseguir dinero y escaparse con la joven y atractiva esposa 
de su hermano. [Una] herida casi fatal de Cofi provoca una temeraria persecution de autos que 
termina abrupta y violentamente. En "Daniel y Valeria" [2], un empresario de mediana edad descubre 
que los suenos pueden convertirse en pesadillas despues de dejar a su familia para mudarse con una 
modelo joven y guapa que es transformada tragicamente por el accidente. Finalmente, en "El Chivo y 
Maru" [3], un revolucionario convertido en asesino presencia el accidente y descubre que este lo Ileva 
a una epifania inesperada que le cambia la vide.» 
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Festivales 

2000 Festival de Cine de Cannes. Francia 
2000 Festival Internacional de Cine de Toronto. Canada 
2000 Festival Internacional de Cine de Bergen. Noruega 
2000 Festival Internacional de Cine de Edimburgo. Escocia 
2000 Festival Internacional de Cine de Flandes. Gante, Belgica 
2000 Festival Internacional de Cine de Chicago. Estados Unidos 
2000 Festival Internacional de Cine de Nuevo Cine y Nuevos Medios de Montreal. Canada 
2000 Festival Internacional de Cine de Bogota. Colombia 
2000 Festival Internacional de Cine de Valdivia. Chile 
2000 Festival Internacional de Cine de Sao Paulo. Brasil 
2000 Festival Internacional de Cine de Tokio. Japer) 
2000 Festival Peliculas del Sur. Oslo, Noruega 
2000 Festival de Cine lberoamericano de Huelva. Espana 
2000 Camerimage. Festival Internacional del Arte de la Cinefotografia. L6c12, Polonia 
2000 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. La Habana, Cuba 
2001 Fantasporto. Festival Internacional de Cine de Oporto. Portugal 
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2001 Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. Rep01°lica Checa 
2001 Festival Internacional de Cine Titanic. Budapest, Hungria 
2001 Festival de Cine de Varsovia. Polonia 
2005 Festival Internacional de Cine de Tesalenica. Grecia 

Premios y reconocimientos 

2000 Gran Premio de la Sernana de la Critica y Premio Mercedes Benz de los Criticos JOvenes. 
Festival de Cine de Cannes. 

2000 Premio al Mejor Nuevo Director. Festival Internacional de Cine de Edimburgo 
2000 Gran Premio. Festival Internacional de Cine de Flandes 
2000 Hugo de Oro a la Mejor Pelicula, Hugo de Plata al Mejor Actor (ex a= quo para E. Echeverria y 

G. Garcia) y Premio del PCiblico GAP. Festival Internacional de Cine de Chicago 
2000 Premio del Public°. Festival Internacional del Instituto de Cine Americano de Los Angeles 
2000 Mejor Gui6n. Festival Internacional de Nuevo Cine y Nuevos Medios de Montreal. Canada 
2000 Circulo Precolombino de Oro a la Mejor Pelicula y al Mejor Director y Premio Dorado del 

Public°, Festival Internacional de Cine de Bogota 
2000 Premio del POblico a la Mejor Pelicula. Festival Internacional de Cine de Valdivia 
2000 Premio de la Critica y MenciOn Honorifica del Jurado internacional. Festival Internacional de 

Cine de Sao Paulo 
2000 Gran Premio Tokio y Premio al Mejor Director. Festival Internacional de Cine de Tokio 
2000 Premio Peliculas del Sur. Festival Peliculas del Sur. Oslo, Noruega 
2000 Carabela de Plata de la AFCI. Festival de Cine lberoamericano de Huelva 
2000 Rana de Oro (R. Prieto). Camerimage. Festival Internacional del Arte de la Cinefotografia 
2000 Premios a la Mejor Opera Prima, de la AsociaciOn Cubana de la Prensa Cinematografica y 

Glauber Rocha. Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano. La Habana, Cuba 
2001 TaquillOmetro de Oro. Camara Nacional de la Industrie Cinematografica de Mexico 
2001 Premios a Mejor Pelicula, Mejor Directory Mejor GuiOn. Fantasporto 
2001 Ciguapa de Oro y Premio del POblico. Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo 
2001 Heraldo a Mejor Pelicula. Entrega de los Heraldos. Mexico 
2001 Mejor Opera Prima y Mejor Gui6n. Muestra Internacional de Cine Latinoamericano de Lerida 
2001 COndor de Plata a la Mejor Pelicula Extranjera. Asociacien de Cronistas Cinematograficos de 

Argentina 
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Premios y reconocimientos (continuation) 

2001 Ariel de Oro y diez premios Ariel de Plata: Mejor Opera Prima, Mejor Director, Mejor 
Fotografia, Mejor Actor (G. Garcia), Mejor Actor de Cuadro (G. Sanchez Parra), Mejor 
Edition, Mejor Sonido, Mejor Ambientacion, Mejor Maquillaje y Mejores Efectos Especiales. 
Ademas nominaciones a Mejor Guien Cinematografico Original, Mejor Musica Compuesta 
para Cine, Mejor Diseno de Arte y Mejor Vestuario. Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematograficas 

2001 Pelicula de la Gente (Norte). MTV Movie Awards, Latinoamerica 
2001 Mejor Pelicula Extranjera. National Board of Review. Estados Unidos 
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2002 Premio ALMA a la Mejor Pelicula Extranjera. Consejo Nacional de La Raza. Estados Unidos 
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el fenomeno amores perros 
NELSON CARRO 

ncarro73iiempolibre.com.mx  

..A4
as que el exito de taquilla, con-
siderable pero apoyado en la 
mayor campana publicita-
ria realizada Rasta allOra 
para Linear una pelicula 

nactonal, lo sorprendente es la repercu-
sian que Arno/es perros ha tenido en el 
extranjero. A tal grado, clue quizas no 
sea nada exagerado considerarla como 
la pelicula del ano. De Cannes a Tokio, 
de Chicago a Bogota, de Eclimburgo a 
Valdivia, la opera prima de Alejandro 
Gonzalez hdrritu ha compeudo y 
ganado premios en mochas festiva-
les internacionales. Y ahora, acaba 
de ser seleccionada pars compe-
tir por Mexico en la 73 entrega 
de los ()scares. Quizas no ga-
ne, pero sin duda era la mejor 
election; ha llamado la aten-
cien lo so ficiente como para 
no ser una desconooda y, 
aclemis, tiene detras una poderosa ernpresa que puede sti fra-
gar sin problemas los gastos clue significa una posible nomi-
nacion al Oscar. 

Con su primers pelicula yen unos pocos meses, Gonzalez 
Inarritu ha conseguido Inas de lo que mucho.s logran a lo 
largo de toda una carrera. Eso lo pone en una situation difi-
cil. El exit° Rego dc una forma totalmente inesperada y alto-
ra, enfrentarse a su segundo largo se vuelve tin reto decisivo, 
que implies no dejarse encandilar por la fama y sopesar vir-
tudes y limiraciones de esta opera prima Cllya estructura se 
mare fundamentalmente de Tarantino y Kieslowski (Inas del 
primero, por supuesto), dos influencias bastante bien asimi-
ladas, sobre todo en el primer episodio, Octavio y Susana, el 
mis logrado de los tres, el clue de hecho sustenta toda la obra 
y el que propone el titulo y tiene a los perros como figuras 
principales 

Trabajar en la television, en la realization de comerciales y 
videoclips, le ha clado a Gonzalez Iliad-MI un indiscutible offi-
cio, clue al aplicarse al cine consigue clisimular su origen. 
Amores perros no es, ni por asomo, la tipica pelicula del 
joven que viene de la publicidad y repite los tics visuales ca-
racteristicos de ese medic). El largo muestra una intensidad 
inusual y una mirada de cineasta, quizas no tan original co-
mo se ha querido vet, pero si muy efectiva. Esa efectividad 
explica que el director pueda atrapar la atencion del espec-
tador durante dos horas y media, en on filme que puede ser 
disparejo, pero que nunca aburre. La habilidaci de Gonzalez 
haat-rim se deja ver tambien en su concepciOn de La puesta en 
escena, en la movilidad de la cantata. de Rodrigo Prieto, en el 
timing de la edicion, en el buen trabajo de la mayoria de los 

tienipo 0 libre  

adores, todos elementos bien conjogados para 
crear esta obra clue ha deslumbraclo a mu-

chos en mochas panes del mu/Ida 
En lo que respecta a la estructura de 

Amores perros, la formula Kieslowski 
demuestra so utilidad, pero tiene sus 
problemas, principalmente porcine el 
segundo relato, Daniel y Valeria es 
insostenible, no solo porque practica-
mente no guarda ninguna relaciOn 
con el recto, sino porque ademas 
resulta muy tonto e inverosimil (lo 
primero que uno se pregunta, es 
por clue no Ilamaron a on carpin-
tero). De hecho, da la impresion 
de que se podria haber elimina-
do sin demasiadas dificultades, 
porque al final, afortunada- 
mente, la pelicula vuelve a le- 
vantar con el episodio de El 
Chivo y Marti, que en termi- 
nos melodramaticos da tin 

final contunclente a las historian de Guillermo Arriaga y rests 
importancia a algunas incongruencias de la traina. 

Las operas primas suelen ser excesivas, y Amores perros 
tambien lo es. Demasiado larga, sin necesidad 	dicho del 
segundo episodio), es tambien excesivatnente artificiosa, sin 
querer reconocerse coma tal; entonces, el artificio se vuelve 
trampa y manipulation. La inclusion de varias canciones 
innecesarias provoca bathes en la narracion y no agrega 
nada mas que la posibilidad de editar el soundtrack. Por 
momentos es exageradamente tremendista, como cuando 
presenta a la madre alcohOlica de Susana en una escena total-
mente superflua o cuando muestra las heridas de cada ono 
de los perros de El Chivo. Y finalmente, es moralists en exceso, 
alga que incluso deja mal sabor de boca; todos los persona-
jes son castigados por adfilteros: Octavio por querer escapar 
con la esposa de su hermano, Ramiro por enganar a Susana 
con una cajera de supermercado, Valeria por haber destruido 
la familia de Andres, etcetera. Es El Chivo (mien parece tomar 
conciencia de las culpas de todos y, grad-as al perro, consigue 
ajustar cuentas con el pasado y cambiar de vida. 

AMORES PERROS (Mexico, 2000) Realization: Alejandro Gonzalez 
Inarritu / Guirin: Guillermo Arriaga / Fotografia: Rodrigo Prieto / DirecciOn 
artistica: Brigitte Broth / MUsica: Gustavo Santaolalla; canciones varias / 
Sonido: Martin Hernandez / Ecliciatt Luis Carballar, Alejandro Gonzalez 
lnarritu y Fernando Perez Unda / Produccion: Alejandro Gonzalez Ifizir-
ritu; Altavista-Zeta Films j DistribuciOn: Nu VisiOn / DuraciOn: 150 minu-
tos / Interpretes: Emilio Echevarria (El Chivo), Gael Garcia Bernal (Octa-
vio), Goya Toledo (Valeria), Alvaro Guerrero (Daniel), Vanessa Bauche 
(Susana), Jorge Salinas (Luis Miranda Solares), Laura Alinela (lulieta), 
Adriana Barraza (mania de Octavio y Ramiro), Marco Perez (Ramiro), 
Gustavo Sanchez Parra (Jarocho). 
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Magaly Leon 

Geografia 
perra como la verdad siempre termina su-

perando a las apreciaciones, habria 
que reconocer que el tine mexica-

no, ademas de haber sido basicamente 
condenatorio, de moraleja, tambien,se ca-
racterizo por no superar sus vinculos con 
las grandes productoras y distribuidoras. 
Las razones son de la mas diversa Indole, 
pero en el cents) de la discusion aparece 
inevitable la palabra "riesgo". Y si algo 
define a Amores perros es eso: un riesgo 
creativo en su filmaciOn y ser parte de un 
proyecto global que traspasa lo mera-
mente cinernatogrifico. 

Como siempre, no han faltado las opi-
niones que achacan su exitol al cobijo de 
NtivisiOn, Altavista y Estudio Mexico, 
empresas que efectivamente han puesto 
en juego su estructura y destino no solo 
por esta sino por otras peliculas mexica-
nas de reciente exhibiciOn, pero faltaria 
preguntarse por que el motivo de la con-
fianza. Francisco Gonzalez Compean, 
productor y director general de Altavista 
Films, comenta al respecto: "Existen tres 
razones que nos llevaron a desear que 
Amores perros fuera una realidad: la ori-
ginalidad y fuerza del guiOn de Guillermo 
Arriaga; la capacidad narrativa, imagina-
ci6n y talento de Gonzalez Ifiarritu como 
director y como productor, la tenacidad y 
liderazgo para conjuntar al mejor equipo 
tecnico y artistic° para contar esta histo-
ria y darle su verdadera dimension, asi 
como estar convencidos de que la cinta 
cuenta con todos los elementos para co-
municarse con un pdblico sediento de 
propuestas nuevas". 

a3ROPUESTAS NUEVAS? 

De Amores perros se ha tenido que ocu-
par la critica. Y mas alla de condenas o 
aplausos, es curioso que todos terminan 
ocupandose de su procedimiento narrati-
vo, como si, para bien o para mal, este 
acaparara en algtin momento su atenciOn. 
Unos discuten si supera o no letargos na-
rrativos, otros analizan su estructura y al- 

\

gunos mas hablan de artificio de moder-
nidad y hasta de mera mercadotecnia au-
diovisual, pero ninguno se mantuvo al 
margen de lo que -por encima del discur- 
so en si- dice la imagen. Por eso, lejos de 
contraataques, quisimos atender ese si- 

lencioso Ilamado de alerta, pero no desde 
la fantasia, del maquillaje, de las lutes, de 
los grandes sets, de las grUas y de los tru-
cos (para equiparar la realidad con lo fic-
ticio), sino a traves de un viaje estricta-
mente real. Eso nos lleva a preguntar: 
jdOnde se filmo? 

i.POR QUE EN IA CIUDAD DE MEXICO? 

Amores perros recorre Ia ciudad de Me-
xico y filma en ella, no como recurso pa-
ra controlar la partida presupuestal de la 
production o como detalle folclorico que, 
en algUn momento, puede leerse como 
identidad cultural. La ciudad de Mexico 
es un personaje de la historia o, como di-
ria Vicente Lefiero, "un territorio comfm 
y multiple. Una ciudad contemplada no 
como un paisaje sino como un campo de 
batalla de las emociones. Ciudad sOrdida 
en los habitantes marginados que se em-
plean en el arte de la lucha de perros, tan 
despiadada y tan cruel como Ia lucha en-
tre los humanos".2  

Su mismo director se ocupa de ella 
cuando la seriala como "experimento an-
tropologico del que yo me siento parte. 
Soy solo uno de sus 21 millones de habi-
tantes. Ningtin hombre en el pasado vivid 
antes (mas bien sobreviviO) a una ciudad 
con semejantes niveles de contamina-
cion, violencia y corruption, y sin embar-
go tan increible y paradojicamente her-
mosa y fascinante. Eso es lo que para mi 
es Amores perros: un fruto de esa contra-
diccion, un pequeno reflejo del barroco y 
complejo mosaico que ella es". 

Para Rodrigo Prieto, director de foto-
grafia, "significel romper con mis propios 
esquemas visuales. Lejos de buscar ima-
genes bellas que acompafiaran la historia, 
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el objetivo era retratar a los personajes en 
so context() fisico y emocional de una 
manera realista y a la vez poderosa; libe- 
rar a la caniara de las ataduras y lirnita-
clones tradicionales, convertirla en un 
personaje voyeurista que observa todo lo 
que ocurre. La iluminaciOn obedece a las 
fuentes de luz que se encuentran en la 
ciudad de Mexico, donde las temperatu- 
ras de color se mezclan de maneras extra-
has. La camara `vive' con los personajes y 
reacciona con epos, con lo que buscamos 
involucrar mas al espectador en la histo-

ria, metiendolo a la mitad de las situacio-
nes". 

Y para Pita Lombardo, que como di-
rectora de producciOn termina por encar-
garse de la parte mas desgastante y algida 
del proyecto filmic() por aterrizar lo crea-
tivo, por vigilar lo financiero, por estar en 
la delgada linea entre el productor gene-
ral y el director, por estar en inedio del 
suck' y la realidad: "Filmar en la ciudad 
de Mexico tienc su gran dificultad, pero 
tambien su gran encanto. No puedes de-
tener su marcha diaria o contener su des-
piadada ebullicion. No te puedes enfren-
tar a ella y pretender ganarle. Se te viene 
encima y eso te encabrona, pero tambien 
te convences de sus maravillas. Filmar en 
esta ciudad te obliga a recibir mentadas 
de madre todo el tiempo, a padecer sus 
tharchas .cliarias, a enfrentarte a la buro-
cracia de las instituciones, a entender que 
la gente nunca se va a mantener ajena y 
que estara ahi te guste o no (por lo que 
tienes la obligacion de cuidarla como si 
fuera parte del equipo), a tener encima, 
por ejemplo, un helicopter() donde al-
guien se pregunta que estas haciendo pa-
ra tener al eje Juan Escutia relativamente 
detenido. He trabajado para proyectos 
realizados en provincia, que tambien tie-
nen tanto obstaculos como noblezas, pe-
ro la ciudad te somete a sus antojos y, no 
se por que, nunca renuncias a meterte de 
nuevo en ella, cuantas veces sea necesa-
rio". 

S' P.4 	 kliE.\--F 

Utilizando la frase que Vicente Lefler() es-
cogio para dedicar su articulo a Amores 
perros, podemos iniciar ya el recorrido. No 
podiamos hacerlo sin abordar la premisa 
de que el eine, adernas de un aparato ideo-
logic() (por representar cierta cultura do-
minante), es primeramente un medio de 
expresion y, como tal, se nos revela corm), 
algo mas rico y complejo que un simple de-
posit° de imagenes y discursos (tan ambi-
guos, contradictorios, subjetivos, pero tam-
bien tan vitales, como lo es la experiencia 
humana en sociedad). Mirar Amores pe-

.. rros de scle dentro o tras bambalinas fue un 
viaje por los confines donde fue filrnada, y 
para esa busqueda nadie mejor que Pita 
Lombardo. El dramatic° pero imprescindi-

ble viaje nos permitira conocer los riesgos 
creativos que corrieron el equip(), el direc-
tor y la empress. 

TRFS TiusiTs PERROS3 

EL PRIMER PERRO/OCTAVIO Y SUSANA 

Personajes: Octavio, adolescente que 
ye en la frontera un futuro prometedor. 

Ramiro, cajero de un super y asaltante. 
Susana, esposa de Ramiro que vive un 

amor clandestino con su cufiado Octavio. 
El Cofi, perro de pelea y cruel vehicu-

lo para posibilitar la huida de los infieles. 
Sinopsis: El conmovedor triangulo pa-

sional se convierte en un camino sin re-
tomb, basado en la traiciOn y la muerte. 

Escenario: Un hogar de clase baja don-
de dos hermanos se disputan el amor de 
una mujer. 

Domicilios: Casa de Octavio (Lerma 
num. 14, Col. San Andres Tetepilco); tra-
bajo de Ramiro (Comercial Mexicana de 
Avenida Mexico-Tacuba, Col. Huicha-
pan); farmacia asaltada por Ramiro (Cen-
tro Comercial Multiplaza Aragon); banco 
donde, luego de asaltarlo, Ramiro muere 
(Banco Bital de Multiplaza Aragon); vela-
torio donde Octavio insiste en la fuga 
(TIalpan num. 1528, Metro Ermita); termi-
nal de autobuses donde Octavio espera a 
Susana (Terminal de Autobuses del Sur, 
Tasquefia). 



•	 imonlAsuno 
EL SEGUNDO PERRO/VALERIA si DANIEL. 

Pregunta de camino: 
--crzi/ es to tarea como directora de 

production? 
-Estar de este lado de la producciOn 

implies, mss ally de conseguir permisos, 
realizar la contrataciOn del personal, con-
figurar que todo lo tecnico este en su lu-
gar y en su tiempo, atender las necesida-
des del rodaje... Esto es, bajar a Amores 
perros de la fiction a Ia realidad, con un 
tiempo ademas apretadisimo (porque 
parte del equipo humano ya tenia corn-
promisos establecidos), fue una de las ex-
periencias mss enriquecedoras en mi vi-
da profesional. De principio a fin vivimos 
un rodaje muy tenso, muy doloroso, pero 
igualmente gozoso. Va a sonar a guayaba-
zo: habia ya trabajado con El Negro (Gon-
zalez Ifiarritu) en publicidad, pero como 
director de tine lo desconocia y todos 
nos llevamos una gran sorpresa. 

PELEA DE PERROS: CATARSIS PURA 

Personajes: El Jarocho, El Jaibo, El Chivo, El Pekin, El 
Chispas, El Champirion y demas colectivo. 

Sinopsis: Entrenados en y pars el salvajismo, los pe-
rros son el instrumento para competir y ganar y las pe-
leas una metafora para bajar a las profundidades de una 
guerra entre vencedores y vencidos, entre sobrevivien-
tes lastimados y/o muertos por la batalla. 

Escenario: Vecindad convertida en cantina de 24 ho-
ras, donde dos bestias se enfrentan y un grupo de horn-
bres apuestan por el mejor. 

Domicilios: Lugares donde se lievan a cabo las peleas 
de perros (Lago de las Flores num. to, Col. Huichapan, 
y Puerto Mazatlan mint. 12 esq. Santa Lucia, Col. Piloto). 

Preguntas de camino: 
-Xuales fueron los riesgos al filmar las peleas de pe-

rros? 
-No mss alla del resto de la pelicula. Nuestros perri-

tos actores fueron con los que trabajamos todo el tiem-
po. Si hubo un trabajo de preparacion muy serio para 
que jamas se lastimaran, desde llevarlos al dentista has-
ta tener todo el tiempo a una bola de veterinarios inven-
tando bozales, alambritos para trucar las mordidas y 
cuidar que en ningUn momento se hicieran dario. Todas 
las escenas fueron resultado de maquillaje, fotografia y 
edici6n. De no haber sido asi, imaginate la cantidad de 
perros que hubieramos tenido que sacrificar o la canti-
dad de demandas que nos hubiera sometido la Sociedad 
Protectora de Animales. Evidentemente fue un trabajo 
tecnico enorme para hacer real algo que solo es estric-
tamente ficticio. 

sensaciones tuviste al descubrir que estos uni-
versos si existen? 

-Puede sonar fresa, y mira que en esta profesion te-
nemos que bajar a territorios muy espesos, pero esos lu-
gares existen y quienes los habitan tambien. Basicamen-
te senti miedo y dolor. Sin embargo alif circula, corre, 
una excitation indescriptible, aunque tambien explica-
ble. Ademas del Mexico bonito hay un Mexico subterra- 

Personajes: Daniel, hombre que abandons a su fami-
lia para vivir una segunda relation amorosa. 

Valeria, exitosa model° que apenas inicia una nueva 
vida, termina lisiada. 	• 

Ricci, perrita faldera y triste vehiculo para simbolizar 
el desencanto y la desesperacion. 

Sinopsis: Una pareja que, venida del universo rosa de 
la publicidad, tendra que aceptar un nuevo destino. 

Escenario: Departamento de lujo que alberga bajo su 
duela un nido de ratas y un majestuoso ventanal donde,. 
de un instante a otro, miraran el cambio de sus vidas. 

Domicilios: Departamento de Valeria y Daniel (Av. 
Mexico, nine. 187, Depto. 3o2, Col. Condesa). 

Pregunta de camino: 
-Alas slid de las term:it-leas y de la estructura clef 

to, ique signified participar en Amores perros? 
-Se lo que es trabajar contra reloj, pero aun cuando 

nos hubiera gustado Inas tiempo en su preparacion, Ia 
energia en el rodaje era cabrona. Te juro que todos Ile-
galiamos al set con los ojos rojos de no dormir, pero al 
rodar, todo se cubria de silencio: nadie se quejaba. Se 
respiraba una enorme satisfaction por lo que estabarnos 
haciendo juntos. Hay que hacer todo tipo de peliculas, 
pero cuando te involucras en una de tanta exigencia, 
eso te obliga a dar mss de ti. En ese sentido, trabajar con 
El Negro fue muy padre y no porque el estaba descu-
briendo todos los procesos de la preparacion de una pe-
licula y su actitud era infatigable. La frase de "Lo tene-
mos, pero vamos por otra" o "Ya tenemos la locacain, 
pero podemos encontrar una mejor" eran sus constan- . 
tes. Le supo sacar jugo a todo y a todos. Cuando ese ni-
vel de exigencia lo ves en el producto acabado, cuando 
el trabajo de cads uno se ve con el mismo nivel, sin es-
tar nadie por encima de nadie, es cuando dices: "Valhi 
la pena". Cualquiera te contestaria igual. Todos estaba-
mos muy sorprendidos del trabajo del set, del trabajo de 
actores, de todo. Todos nos dabamos cuenta de que Ale-
jandro estaba haciendo una gran pelicula. 

TRES TRISTES PERROS SE CRUZAN 

Personajes: Octavio, Valeria y El Chivo. 
Sinopsis: Luego de vengar la traicion, Octavio huye y 

termina estrellandose con Valeria en el camino. El Chi-
vo, en calidad de miron, recoge del accidente a El Cofi. 

Escenario: Como cualquier mafiana en una de las 
avenidas de la ciudad, se presents un accidente y en un 
instante tres vidas se cruzan dejando a su Paso dolor. 

Domicilios: Huida de Octavio (Mazatlan, Col. Con-
desa, Eje 5 y Eje 6 hasta culminar en Plutarco Elias Ca-
lies); el choque (Eje Juan Escutia esquina Atlixco, fren-
te al restaurante Otro Mundo). 

Preguntas de camino: 
-2Que dificultades enfrentaron para rodar el choque? 
-En cuanto empece a leer el gui6n, encontre "proble-

mas". En el texto solo se lee "chocan", pero resulta que 
ese "chocan" se convierte en una de las secuencias me- 

- dulares de la pelicula, e incluso la mas costosa. Hubo 
que {hover muchas instancias; por ejemplo discutir con 
el sindicato como queriamos climax el accidente. Tras 

neo, sordid°, oscuro y estremecedor. 
11- 	"),06(1) 	cA6 	e ;'\\ - -  
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mil broncas, lograrnos filmarlo en dos domingos. Esto 
es, tuvimos que poner, guitar y volver a poner todo 
exactamente igual que en la otra sesion. iY clam, toda la 
Condesa ahi encima! Filmar el choque tal como El Ne-

gro lo queria implico grandes riesgos: el coche de Vale- 
ria tuvo que manejarse electronicamente aunque se 
sustituyo a Valeria con un maniqui, la camioneta de Oc-
tavio si se hizo manualmente y con un stunt. La escena 
son solo minutos, per() su planeaciOn fue un trabajal. 

-eNo es un trabajo de edition? 
-Si, tarnbien, pero para que tuviera el realismo que bus-

cabamos nos oblige) a hacer muchas pruebas: la que vein-
cidad tenian que venir uno y otro auto para dar la impre-
siOn de un choquezazo? Y esa velocidad tenia que empa-
tarse con el modo en quo los autos se impactarian: darse 
justamente en medio y asi hacer lOgica la secuela fisica de 
Valeria. ZComo hacer real el choque sin que nadie resulta-
ra lastimado y, adernis, pensando que el accidente tendria 
que rnirarse desde afuera y desde adentro? Se trajeron ca-
maras especiales de Estados Unidos, se pulieron los deta-
lles hasta quedar en la mayor precision posible, y aunque 
se ensayo no se cuintas veces, el rodaje es el rodaje, con 
todos los riesgos de la realidad. 8.4e explico? Revisar todo 
el tiempo las protections donde venia el stunt, vigilar el 
funcionamiento de la camara autornatica, empatar esta 
con el trabajo de las camaras manuales, esmeramos en la 
coreografia interna y extcrna del accidente, esperar las 
conditions de luz propicias, etcetera. Estamos hablando 
de mucho tiempo y mucho trabajo tecnico en su prepara-
ciOn. Tuvimos el llamado a las ocho de la maiianay la es-
cena en si fue hasta las cinco de la tarde. Cuando el foto-
grafo dijo: "Esta es la luz", todos y todo debia estar al tiro. 
Esos minutos se dicen faciL Esos siete segundos, entre el 
choque y la salida del stunt de la camioneta, fueron los 
mss eternos que vivimos en el rodaje. 

EL TERCER PERRO/EL CHIVO 

Personajes: El Chivo, ex guerrillero que tras purgar 
varios anos de camel, y decepcionado de la vida, se de-
dica a asesinar a sueldo y a vivir con una familia inte-
grada por perros. 

El Coil, perro que, una vez salvado de la muerte, ser-
vird de medio para la redencion del vagabundo. 

Sinopsis: Luego de 20 aims de lumpen, este hombre 
reencuentra su pasado y opta por cambiar el rumbo del 
ultimo encargo de asesinar a uno de dos hermanos em-
presarios. 

Escenario: Casa en absoluto deterioro donde co-
mienza y termina el viaje del desencanto. 

Domicilios: Casa dc III Chivo (Institute de la I ligiene 
Num. 	Col. Popotla); restaurante donde El Chivo reali 
za tin encargo (Restaurante Mikado, Paseo de la Reforma 
369, esquina Rio Guadalquivir); empress que dirigen Luis 
y Gustavo (Monte Pelvoux num. 130, esquina Montes Ura-
les, Col. Lomas de Chapultepec); cementerio donde El 
Chivo vuelve a ver a su hija (Jardines dcl Tiempo, Naucal-
pan, Estado de Mexico); lugar del secuestro de Luis 
(Blockbuster de Av. Nuevo Leon mini 254, Col. Condesa); 
deshuesadero ("Chatarral", Av. Central, lote 3, Col. Potre-
ro, Ecatepec); camino fangoso que mina') El Chivo y El 
Coil (parte trasera del deshuesadero). 

Pregunta de camino: 
-Has trabajado con Guita Schifter, Dana Rotberg, 

Maria Novaro, Ripstein, Hermosillo y Retes. 12pe dis-
tingue a Itiarritu? 

-No me gusta hacer comparaciones, pero si algo dis-
tingue a El Negro es que to que pide lo utiliza, lo expri-
me, y nada se desperdicia. Te explico mejor: alguna vez, 
haciendri una pelicula de epoca, teniamos que filmar 
una escena en el primer cuadro de la ciudad, paramos 
todo el movimiento alrededor del Angel de la Indepen-
dencia y lo Ilenamos de autos de esa epoca. Cuando fi-
nalmente vimos esa escena, ni un cuarto del trabajo que 
se realize) hahia quedado registrado. Con Inarritu es al 

to dice exactamente lo que quiere aunque parez-
ca excesivo, pero entre lo quo to pide y lo que queda na-
da va para fuera. Eso es, segon yo, un buen ojo de direc-
tor. Insist°, todos hubieramos querido entrar al rodaje 
con mss semanas de preparation (creo que el mismo 
Alejandro lo habria disfrutado aids), pero las condicio-
nes fueron esas y fue .verdaderamente extenuante. Sin 
embargo, el esfuerzo realizado por cada uno de los que 
intervinimos ahi esta. No es una pelicula donde alguien 
luzca mss que otros. Si de algo estoy convencida es que 
la misma energia que tuvimos en el rodaje esta en la 
cinta y eso es el mayor pago, el mayor orgullo • 

IMedible en algiin sentido por el taquillometro nacional 
que la ubica por encima de los recientes estrenos naciona-
les por haber logrado, apenas a dos semanas de estreno, 27 
millones 845 mil pesos. Sexo, pudor y lagrimas en 25 sema-
nas logro en el DF 2 millones 129 mil 136 pesos, con 1 nn-
llon 829 mil 957 espectadores; Bajo California en 16 sema-
nas obtuvo r millon 741 mil 713 pesos, con 62 mil 688 espec-
tadores; Un dulce olor a muerte alcanzO en ro semanas 2 
millones 163 mil 97 pesos, con 83 mil 249 espectadores; 
Ave Maria en 7 semanas logrO 7 millones 760 mil u8 pesos, 
con 303 mil 303 espectadores y En el pais de no pasa nada 
en su tercera semana ha logrado 4 millones 496 mil 803 pe-
sos, con 174 mil 611 espectadores. 
2Periodico Reforma, Secciem C, pagina 1, miercoles 28 de 
junio de 200o. 
3Frase tomada del articulo de Carlos Bonfil sobre Amores 
perros en La Jornada del 28 de junio de 200o. 
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SINOPSIS: Julio y Tenoch son los inejores amigos quienes, en un verano cualquiera en que sus respectivas novias se 
van a Europa y en el que todos sejuran fidelidad, despues de que ellas parten, asisten a una body en Ia que conocen a 
Luisa, una hermosa espanola con la que salen juntos de viaje solo para descubrir que Ia mentira duele, pero duck mas la I 
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y urgitto 
o-AlfOnso Cuaron film& en el Mexico real, una historia de 

adolescentes anhelantes de sexo, 
rodeO con una pista sonora Ilena de nostalgia,: 

mociernidad y el lenguaje de hoy 

[ PATRICIA E DAVALOS [ 

Air as add de las novelas 
de adolescentes "ca-: 
lientes", pero diverti-; 
dos. Y to manta tarn- 

bien es una pelicula gob habla de,. 
visioucs de los jovenes y del Me-' 
xico bravio, Ileno de inmensas 
contradicciones y rasgos carat-i 
teristicos_,Eso si_con el humor' 
negro de quien ya paso por eso y 
t..ta dispuesto a platicarlo. 

A traves de la at-leo:iota de dos' 
amigos de claseS sociales rlifeH 
rentes y su relaciOn con una es-' 
pafiola cachonda:snrge un relaJ 
to donde se habla de pais, de la' 
sensacien de p-2rtenencia. de los 
sentimientos y de ser. 

Los hermanos Carlos y Alfon-
so Cuaron se encargaron de rea-, 
lizar el guinn de Y to mama turn-
Men, dirigido por et segundo, con 
una camara maestra portada por', 
el inseparable Emmanuel Lubez- 

ki El Chivo, hoy requerido director 
de camaras en cintas hollywoo-
denses, yrecien nominado al Os-
car por su trahajo en Sleppy Holm' 
de Tim Burton.  

La historia de dos chavos de 
20 afios que se Taman en un via-, 
je frenetic° para "foliar" con una 
espaiiola, se combina con la his-
toria del Mexico real, pero la viH 
skin de filniar de Alfonso lo IlevO 
a incluir un narrador (Daniell  
Gimenez Cacho) que, amen de 
explicar motivaciones de los dos 
amigos, lo hace con lo que les ro-1  
deo. 	 - 	- 

Asi, se escucha la voz que re-,  
fiere la situation de un pescador 
de una playa oaxaquefia, que &s-
pas de vivir de esa actividad se 
convierte en miembro 
dcl servicio de limpia de 
un complejo turistico  

que se construiria poco 
despues, olvidando su 
vocation initial. 

El guion de los her- 
-II-moos Cuaron habla de 
la juventud de un siglo 
diferente: de la que es- 
cucha a Molotov sin es-
pantarse de sus Tetras y 
hace de los temas de 
Plastilina Mosh vividas 
historietas, mientras 
baila con la nnisica de Café Ta-
cuba, Pero se emociona con un 
terra de Marco Antonio Solis. 

Ademas, los guionistas tuvie-
ron el tino de Ilamar a sus perso-
najes "Tenoch Iturbide" y "Julio 
Zapata", el primero hijo de un 
funcionario corrupto destinado 
a estudiar economia en el ITAM, 
y el segundo, clasemedierp estu-
diante cuyo destino sera inscri-
birse en la UAM en biologia. 

Estos Iturbide y Zapata hacen 
gala de sus respectivas posicio- 
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nes. y muestran que efectiva-
men te en estos tiempos alguien 
que se a_pellide asitendra que lle-
var sabre sus honibros el peso de 
la modernidad, del cambia y del 
nuevo siglo. • 	 ! 

Con florid° lenguaje, como el 
que utiliza cualquier joven que 

se precie de serlo, en 
cualquier antro, fies-
ta o simple reunion 
de cuates, se desert.: 
bren asi mismo ,co-
ma dos jovenes dis-
pucstos a pasarse 
unos dias jun tos, si 
hien despues se arre- 
pientan y su amistad 
y diferentes formas 
de ver Ia vida haya 
quedado tirada en la 
cama de una casu- 
cha oaxaqueria, tress'  

una la rga nochc de copas y hon-
dos contactor lisicos entre tres. 

La mano de Alfonso Cuaron 
esta evidenciada en el trabajo de 
Gael Garcia Bernhl, en el mass me-
surado Diego Luna y el de la es-
pigada y atractiva espafiola Ma-
ribel Verdii, de quien muchos se 
enamoraron en Belle epoque. 

Algunas conciencias se sert-
tiran molestas porque entre los 
tres jovenes se da el sexo, la ca-. 
chondez, "la calentura" y la emo-
clan de vivirlo sin la inhibicicin 

de kis modales. 	 - 
Y to manui tarnbiett es una pelf- 

cula que forma parte de la nue-
va manera de contar historias en 
el cine mexicano, hechas por un 
cineasta que prefiere la emocion-
y Ia irna&n a la anecdota.  -T 

Este es un fresco sabre Me- xi-
co y sabre sus personajes reple-

,
1 

tos de vida: en este caso de dos' 
adolescentes que pueden vivir un 
momento de su vida y despues 
cambiarla, par el simple hecho 
de que no es lo que quieren ctlo' 
que buscan. 	.  

Con su nueva pelicula mexi 
cana —producida en gran parte 
por su compafria Anhelo 

Cuaron demintra quesibien de-
Odic) buscar suertc en Hollywo-
od, lo hecho por ejemplo con La 
princesita y Grandes esperanzaslo 
revitaliza corm) director intere- " 
sada en provocar emociones y Ca- 
da espectador se Ileva la soya. 

Cuaron estard en Mexico para 
presentar su pelicula, adernas fil- 
mada casi en secreto para no des-! 
cubrir la historia. 

Terneraria, fuerte, pero in-' 
creiblemente sincera y fresca. Y to !  
manta tattibien puede ser un nue-
va manera de hablar de esa 
toria personal de la que a vecesi 
no nos percat amos que esta ahi, ; 
pero que ronda. 	la ves? - 

Una -past 
sonora entre la 
nostalgia y 
hip-hop bravio 

ara redondear la cinta y en-
I: tiara la recien dascuhierta ma-
da de las pistas sonoras en el cine ' 
nacional, en -Y to mama tambien 

- 	! (Virgin) se incluyen 14 temas de 
diversos generos musicales y con 
duetosineditos coma el de Molotov 
con la banda inglesa de tntisica 
electrOnica Dub Pistols;110ein- 
terpretan el terna de la c-inta, "11e-
re comes the Mayo",-una mezcla 
de spanglish, de la que ya se hizo 
el video para Prorriover. 

En la misma frecuencia. "La 
renita" es un tema que hizo Pla-
tilina Mash con el can tante Italia-
no Tonino Carotone y Chalo, del 
grupo regiomontano Volovan: 
mientras que Eagle Eye Cherry hi-
zo una version aciistica. especial-
mente para la banda sonora de la 
pelicula, del tema de The Bee Gees 
"To love somebody". 

El humor de la historia y el re-
lato mismo provocti quc Cuaron 
solicitara tambien a Café Tacuba 
un tema que mezclara el sonido 
Beach Boys y jaraneros, dando par 
resultado "Insomnia", que con-
tiene 24 diferentes voces de todos 
los integrantes de la agrupacion. 

El cineasta pidio a Natalie Im-
bruglia —quien colaborn en el 
sotmdtrack de Grandes esperumas—
on tema y ella hizo equipo con el 
grupo ingles Sneaker Pimps Para 
interpretar "Cold air" y experi-
mentar un nuevo sonido para la 
interprets. 

En la pelicula se escucha tam-
hien la voz de El Flaco Jimenez con 
la candor' clasica "La tumba sera 
el final", asi coma la combination 
del grupo de Entisica electranica 
Titan con una de las raperas es-
paholas mess importantes: La Ma-
la. Ellos interpretan un tema lla-
mado "Afila el colmillo" con 
elementos de la cancion de Mike 

)
Laure, "TiburOri a la vista". 

Cuaron eligiO el tema "Ocean 
in your eyes" de Miho Hatori y 
Smokey Hormel, asicoma el viejo 
tema "Nasty Sex" de La Revolu-
don de Erniliano Zapata, una del 
no-mtisico Brian Eno, "By this ri-
ver", yconsiguici "Watermelon in 
Estern Hay", de Frank 7.appa, que 
se incluye en el disco de Joe's Ga-

-n4e,adetii6s del tema "Si no te lni-
bieras ido" del ex Bold Marco An-
tonio Solis . 

Fecha 	 - 
Seccian: 	 
Paging - _ _  	I 
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o Cinelunes exquisito 

CuarOn y la frariquza juvenil 
Jorge Ayala Blanco 

Ytu maind 	pelicula mexicana de Alfonso Cua- 
ron, con Gael Garcia Bernal, Diego Luna, Maribel Ver-
do (2001). 

Con mentalidad de frusrrados Kids (Clark 95) que, a 
falta de desflorar avidamente chamaquitas, solo pensa-
ban en fornicar con sus inrercambiables novias ahora 
de viaje por Europa, el hnolis hijo deshalagado de pro-
minente papiro pricorruproTenoch (Diego Luna guts- 
do aim por 	hilito de ssngre) y su amigo naco semis- 
bandonado Julio (Gael Garcia Bernal sobreactuando 
en lo quo colatitude con Amores cachorros cachomios) 
se aburren a rabiar blasts quo conocen en tin lienzo 
charm a la caricaprina madrilefia mini Luisa (Maribel 
Verflti prernaturamente desencajada), comp:sr-sera del 
ridiculo prim° copabanable Jano (Jorge Vcrgara), Is 
inviran de vacaciones a una playa inexistence y ella, de 
pronto cornuda y en foga, acepta sorpresiva, forman-
do por el eamino tin menage a trois, en virtud de las 
miciativas femeninas, muy a pesar de rodos e insosreni-
Ole, aunque a fin (tie cuentas desinhibitorio y revelador 
en mas de on senrido. 

Con financiamienro de sus Producciones Anhelo y 
orra vez reincidiendo en on guion de su hermano Car-
los (ya corromenralisra del infrachistosito comercial 
vergonzante sohre condones Noche de bocias 00), el 
aponas opus dos national de Alfonso CusrOn tras on 
parentesis hollywoodense pars llegar a ser el cineasta 
independienre que siernpre sono (Salo con to pareja 
91, La princesita 95, 
Grandes esperanzas 
98) es una carcajada 
congratulatoria por el 
destrampe de los cha- 
vos calenturientos, un 
urgente virilista talorna-
Maco destapc ITIC7dCall0 
con ayucLadira peninsular, 
una fantasia wishful thin-
king de juniors huecos, 
una version subdesa- 
rrollada tardia acomple-
jada p-atuita de Jules y 
Jim (Truffaut 62) sin [is 
adherencias Lai oeraricas 
desafianres hipermisOO- 
nas vejatorias de Les ',di-
scuses (Blier 74), una 

ticcnin suoerbcial v ha - 
nal izanre quo retrocede 
cots terror ante coal-
(liner forma de trans-
gresian erotica, .una 
niteva mamona aplica-
don de la formula cxi- 
toss de Ainores perros 
ya repitiendose al irifi- 
nito resohado (trama 
estridente, rirmo apanrallapendejos prehongkoneues, 
soundtrack pegaioso e invasor, hiperfragmentaclan 
anrisicologica, complicidades seguncloairescas, 
cidad desproporcionada), una road picture disrteta-
mente turistica con escapada al inventado parai;o tro-
pical Boca del Cielo adonde se Ilegara .or chiripa 
predestinada pars convivir con la familia del pescador 
been salvaje Chui (Silverio Morales) que moms hiper-
holicamence coal transfuga de Laperclicion de los loi;!- 
Ores (Rip 00) el parrido 	futbol quo el esta jugandm 
una esceprica insistencia en la imposibilidad de las cria-
turas pars sosrener las reglas que ellas mismas se dm 
(los chasms violando -el decalogo de valemacir;stas 
"charolasrras" que pregonaban y la espanolita 	[tin - 
giendo sus normas conciliadoras de abstinencia rras 
imponerlas diverridarnente), una loa jamas caricarto 
roses al humor acondicionado, tin huen retract) realis-
ta de los chavos gritoneantes inseguros con permanente 
necesidad de auroafirmacion "tipicamente mexicana.' a 
la horn de Is peda tequilera ("Verdad que si, Chui?"), 
una comedia pornolight donde todo funciona gracio-
samenre menos la mentalidad. 

Pop mats poesfa, pero priapo mats pop y pompa ma-
ta priapo, pop, poesia, y asi. Pop lo canto, las copulas quo 
empiezan cuando ru Vegas serail shocking y uncensored, 
o sense higienicas, de noviecitos en position de misione- 

.•;4:-.:,--_:-.,,, -. 	(-,-;__I _,.._t-'--,- _ _ 



Gael Garcia, Maribel Verdu y Diego Luna. 

, 1-1NAN( 

ro, a la antigiiita, sin protection, y luego las supercogidas 
serail Salo con In pendeja feladora v comparrida a is 
fuerza, vistas desde la perspecriva del intlamable culo 
viril sin roalla. Pop consiguiente, el continuo cinico de-
lirante elogio ingenuo a la cultura adolescenre del con-
sumo de drogas se limitary a la decana euforizanre em-
botante mariguana y alguna mention a importadas 
pastillas de extasis, con amigo negativo pot ellas idio-
rizado, a alms luz de la pionera arnbitniedad azotadi-
sima retorcida porversa ya itinerante de Las puertas 
del par-also (Lairer 70). Pop ende, el titulo mistno au-
tocensura una Erase abrupta del relato ("Y a to mama.  
tambien, cuando me hizo una limpia", ya que no solo 
me cogi a ru novia) y contrasts. con la ostentosa Iran-
queza verbal de Ia cinta, esa inofensiva tabula juvenil 
quo tue tan injusra cuan paradojicamente autorizada 
solo para aclultos segiin el ansiado flamanre regla-
mento foxista de tine 2001 para-inaugurar su censura-
dora interpretation timorara y homofobica. 

Franqueza sexual juvenil, frescura grandilocueme 
que no to la acabas, babas. Dialogos Ilenos de vergas y 
alusiones a otras paroavenruras °Miles inmostrables, 
sins valoracion indirecta de los aleralles explicitos quo 
serail solo verbales si genirales 	La mar n6 rid no- 
via?'%'O sea que nos la hemos pasado remoriendo el 
atole") o de a tiro elipticos si afoctivos (regain pot una 
nonagenaria de la rarona de peluche quo so heredara a 
la chiquirris plavera). Un poems eropeclagOgieo a lo 
Makarenko para tomar el sexo mss a la Iigera y asi 

apreciarlo en serio 
("Trabajen mss la resis-
tencia"). Una memora-
ble inaplazable reedu-
cacion/d esbestializ acid 
n/humanizaciOn senti-
mental de los machitos 
unidirnensionales pre-
CaballoRojas que clebe• 
angustiadamente recu-
rrir al auxilio de las chi-
cas Inas libres del mull-
do que se dan en la 
madre patria cual con-
quista de Ia lucidez bru-
tal en las neeesidades 
pulsionales aunque Ca-
retires de toda scnsuali-
dad. Una vivisection de 
los chavos gays reprinii-
dos que se poseen a tra-
des de la invirada ("Gili-
pollas, mejor vayanse a 
foliar el uno con el 
Otto") porn so deleitan 
con su beso de machos 
probados en El lugar sin 
limites (Rip 77) v se le- 

vantan al dia siguiente 
chillonazo, syudados nor la camara rapida, asusta-

dos y asqueados, con I1 poor escarmentadora irrope-
rible crusla moral de sus vidas. 

Se siente conio ohorreo de semen en la albets:a cada 
vez quo quitan el souido arnhienual pars sine entre la }ie..-
sinus voz del iisrrador- trurfaut:ano en oft quo, tan ino-
porton° corno mecanico, a traves de intervenciones 
meptamente eiC711.1S, v revel:ludo on haz do trigicas 
historias al erlias pusibles (ese albafiil arropellado en is 
via rapida), intelicidades neechantes (triste Munro como 
sirviente horelero del pescador feliz) y ellado °cola) de 
las cosas coal convocatoria de una gravedad a huevo. 
Gravedad liechiza del parslelismo ripo Las batallas en 
el desierto de Pacheco entre la despreocupada vida in - 
tima de los thaws y-  la apremiante vida mutable del 
pals. Gravedad ejemplar en ese proceso de madura-
ciOn mss preciso y acabado quo el de los primiros anti-
necr6filos de Por la fibre (De Llaca 00). Gravedad ana-
erOnica de seudoaudacias sexosociales cuando hace 30 
afros quo las anricomplacientes fantasias freak (Von 
Praunheini a la caheza) soden comenzar donde estas 
terminas. Gravedad chantajista de Luisa soilozanto 
escondidas con cancer terminal coal sida-gag irrespon-
sable del primer Cuaron. Gravedad siihita en la cronies 
de una amistad despedida en el cafe porque apenas al-
canzo para el arranque. 

	i
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Expedience No. A-05444 

CIIINIIETIECA INIACIIONIAL 

CENTRO DE DOCUMENTACION E INEORMACION 
FICIIA DE FILNIES NACIONAEES 

TITULO DE EXIIIBICION 	ASI DEL PRECIPICIO 
OTROS TITULOS 
PAIS (ES) PRODUCCION 	Mexico 
CONIPAMA (S) PRODIICTORA (S) 	FIDLCIN! i Cinepolis Producciones Agarrate del Barandal 

PRODUCTOR (ES) Teresa Suarez Eugenio l,cipez .Alonso Leonor Pintado Magali Fuentes / Alejandro Ramirez 
AICI 0 DE PRODUCCION 	 2006 
DIRECCION / REALIZACION 	Teresa Suarez 
ASISTENTE DE DIRECCION 	I3emando Jasso 
ARGUMENT° 
GUION 	Teresa Suarez 
ADAPTACION 
DIALOGOS 
FOTOGRAFIA 	Jaime Reynoso 
FOTO FIJA 

Color 	(x) Blanco y Negro ( 	Format() 35 turn (x) A ideo Digital 	( ) 16 mm ( ) Super 8 	) Otros ( ) 

EDICION 	Roberto Bolado 
DIRECCION MUSICAL 	Rodrigo Barbera 
OBRAS 'MUSICALES "Necesito amanne" 

INTERPRETES Alejandra Guzman / 
SONIDO 	Andres Franco 
EDICION DE SONIDO 
ESCENOGRAFIA 
VESTUARIO 	Gabriela Diaque 
MAQUILLAJE 
EFECTOS ESPECIALES 
AMBIENTACION 	Tomas Rodriguez Tovar 
DIRECCION DE ARTE Dario Ramos; Diseno de Arte: Sandra Cabrida 

DURACION 98 MINUTOS 

REPARTO Ana de la Reguera 
	

PERSONAJES Lucia 
Gabriela Platas 
	

Carmen 
Ingrid Martz 
	

Hanna 
Alejandro Mones 
	

Mathias 
Martha Hipj-eda 
	

Cristina 
Ana Ciochetti 
	

Sra. Roman 
Rafael Amaya 	 Gerardo 
Silvia  Carrusillo 
	

Piti 
Daniel Vives 
	

Manuela 
Muel Rodarte 
	

Tony 
Octavio Castro 
	

Sera fin 	 
Ricardo Kleinbaum 	 Abraham 



SINOPSIS: Despues de una intensa noche de drogas y sexo, Lucia, cansada de las mentiras de Mathias, decide terminar con el 
definitivamente. La villa de escesos haran que Ilegue tarde al Ilamado de un comercial, donde trabaja, y sera despedida. Un altercado 
con un limpiavidrios que insiste en limplar el parahrisas de su coche, hard que pierda el control y, obedeciendo a un impulso 
irrefrenable a causa de su estado, Ic disparard con una pistola. Lucia es detenida, pero gracias a las influencias pasara solamente unas 
cuantas horas en la delegation. Hanna se encuentra en Una crisis matrimonial. Nlientras cspera convencerse de que el divorcio es 
realmente lo que quiere, se va a vivir con Lucia y Carmen. I 	conocera a la Senora Romano en la tienda lujosa donde trabaja, y 
por primers vez consicierard que le guste una muter. Carmen una artista conceptual retrasa el termino de su obra pasando dia y noche 
drogandose en el reventon. Lucia promete no meterse mas drogas y alcohol, y logra mantenerse limpia dos semanas, hasta que 
vuelve a ver a Mathias. El le vuelve a mentir y vuelve a reciter en las drogas. Carmen mira cOmo la policia judicial se lleva presa a 
Piti, y paranoica, corre a esconderse. Al tratar de huir de la ciudad, cae al precipicto. Lucia acepta que no puede cola y pide ayuda. 
Lo primero es reconocer que es adicta. 

www.cinemex.commx 

          

— - 
FECIIA DE INICIO DE RODAJE 
ESTUD1OS Y LOCACIONES 

       

Filmada a partir del mes de ahril de 2005 
Distrito Federal 
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Expediente No.  A-05444 

AUTORIZACION 	11404-C 
FECIIA Y LUGAR DE ESTRENO 24 de noviembre de 2006 en las cadenas de cines Cinepolis, Cinemex, Cinemark y 
Cinemas Lumiere 
OBSERVACIONES 

FESTIVALES 4 Festival Internacional de Cine de Morelia, Mexico 2006 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 	Premios Diosas de Plata por las  categorias de Mejor Opera Prima, Mejor  Edi- 
ciOnTtoberto Bolado), Mejor Actriz Revelation Femenina (Gabriela Platas  e Ingrid Martz), Mejor Actor RevelaciOn Mas-
Culino (Rafael Amaya) y Mejor Actriz (Ana de la Reguera) en la XXXVII Edicion, Mexico 2007 

FUENTES www.asidelprecticio.commx www.cinepolis.coni.mx  www.esmas.com/videocine /  www.imdb.com  / 
www.cinemex.com  / www.cinemark.commx / www.cinemaslumiere.com  / Notas de prensa / www.moreliafilmfest.com  / 
Catak±so del 4 Festival Internacional de eine de Morelia / 

INVESTIGADOR / FECHA 	Jose Flores Ramirez / Noviembre 2006 / Enero 2007 / Marzo 2007 	 
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C NE DE MOREL A 
z,  AL 22 DE OCTUBRE,  2006 

IWIttNACIONAl 

CINE 

MORELIA D -I 

Asi del precipicio 

Tres mujeres unidas par el reventon, las drogas y los desamores, encuentran en este estilo de vida un 
escape para la soledad y la profunda frustraciOn clue las embarga. 

Three women attached by parties, drugs and lack of affection, find in this lifestyle an escape from their 
loneliness and frustration. 

35mm I Color 1100 min. Mexico 12006 Direccion: Teresa Suarez Compaiiia Productora: Agarrate 
del Barandal Produccion: Eugenio Lopez A.; Fidecine (Mexico); Cinepolis Producciones. GuiOn: 
Teresa Suarez Direcciiin de Fotografia: Jaime Reynoso Edicion: Roberto Bolado Direccion de Arte: 
Dario Ramos Mtisica: Rodrigo Barbera Reparto: Ana de la Reguera, Ingrid Martz, Gabriela Platas, 
Daniel Vives, Ana Cioccheti, Alejandro Nones, Silvia Carrusillo, Rafael Amaya, Martha Higareda, 
Miguel Rodarte. 

Teresa Suarez Maceiras: Cine director: ASI DEL PRECIPICIO (2005- 2006) Opera Prima Producida 
por su casa productora Agarrate del Barandal. TU MATASTE A TARANTINO (2003) cortometraje 18 
minutos. Seleccionado para los festivales de Toronto, Guanajuato y Guadalajara. Producido por su casa 
productora Agarrate del Barandal y su socio Eugenio Lopez. Actualmente prepara su segundo 
largometraje Que le dijiste a Dios? Como Guionista: YO TE HAGO EL AMOR Y TU LO DESHACES 
(2001-2003) (Dir. Juan Carlos Martin); i,(XE LE DIJESTE A DIOS? (2002); QUIERO SER SALMA 
(Dir. Antonio Urrutia) para Altavista films; BEBE.COM  (2004); EL TERROR DEL MUNDO GAY 
(1999); EL RAPTO DE LAS ESTRELLAS. Guinn cinematografico para 	ASI DEL PRECIPICIO 
(1998-2003) escribio el largometraje para su opera prima; EL NO SABE QUE ES GAY. (2003) 

www.moreliafilmfest.com  
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Expediente No. A-055'3 

INIACIONIAL 

CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION 
FICHA DE FILMES NACIONALES 

TiTr ID EXHIBICION 	NINAS MAL 
OTROS TiTULOS 
PAIS (ES) PRODUCCION 	Mexico 
COMPAMA (S) PRODUCTORA (S) Columbia Pictures Producciones Mexico 

PRODUCTOR (ES) 	Fernando Sarinana 
A&O DE PRODUCCION 	 2007 	 DURACION 	105 	MINCIFOS 
DIRECCION / REALIZACION 	 Fernando Sarinana 
ASISTENTE DE DIRECCION 
AR( UMENT() 	basado en una  idea de Jose Balido, Ignacio Darnaude e Issa Lopez 
GUION 	Issa Lopez / Carolina Rivera 
ADAPTATION 
DIALOGOS 
FOTOGRAFIA 	Chava Cartas 
FOTO ELIA 

Color (x) Blanco v Negro ( ) Formato 35 minx) Video Digital 	) --  16 mm( ) Super 8 	Otros ( 

EDICION 	()scar Figueroa 

DIRECCION MUSICAL 

OBRAS MUSICALES -Chale" / "Ninas bien, ninas mar / "Plenti ppaya" / "Star eyes bonita" / "Mi otra v ida" / "Sol, 
Te In cloy a ti" / "Como soy" / "Las horas" / "Uh, uh, uh" / "Media luna" / "Sirena" / 	mal"/ "Vuela" 
INTERPRETES Barracuda / Pambo I Playmovil Project/ Cocky / Natalia y la Forquetina / Masappany otros 
SONIDO 	Miguel Sandoval 
EINCION DE SONIDO 	Miguel Angel Molina 
ESCENOGRAFiA 
VESTUARIO 	Leticia Palacios 
MAQUILLAJE 	Jahel Enguilo 
EFECTOS ESPECI ALES 
AMBIENTACION 
DIRECCION DE ARTE 	Tato Cartas 

REPARTO Martha Higadera 	 PERSONAJES Adela 
Blanca Guen-a 	 Maca Ribera 
Camila Sodi 	 Pia 
Maria Aura 	 Maribel 
Alejandra Adam 	 IIeidi 
Xiniena Sarifiana 	 Valentina 
Daniel Berlanga 	 Emiliano 
Victor Gonzalez 	 Kike 	 
Rafael Sanchez Navarro 	 Martin Leon 
Mario Perez de Alba 	 Julio Mera 
Roberto D'Amico 	 Enrique Van der Linde _ 
Zaide Silvia Gutierrez 	 Fina 
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Expediente No. A-0552.1  

Diana Golden 	 Mama Pia 

Humberto Husto 	 Chucho 
Veronica Langer 	 Mama I leidi 
Salvador Sanchez 	 monsefior 
Margarita Wynne 	 Sra. Van der Linde 

SINOPSIS: Adela Leon (Martha Higareda) es una adolescente que orgullosamente presume tres tatuajes, un 
piercing" y que recientemente ha sido arrestada por su mal comportamiento. Asustado de la imagen de su hija, 
LeOn (Rafael Sanchez Navarro) en plena campaiia para lanzarse como gobemador de la ciudad de Mexico, etuola 
Adela en la was prestigiada escuela para senoritas de la ciudad. La estricta directora Maca Ribera (Blanca Guerra 
garantiza que su escuela convertira a esta chica en una autentica diosa domestica. sin importar que tan rebelde sea. 
pasta que se encuentra con Adela. 

www.cinepolis.com.m\ 

FECI1A DE INICIO UE RODAJE 	Filmada a partir del 17 de abril de 2006 
ESTUDIOS V LOCACIONES 	Distrito Federal 

AUTORIZACION 	111529-B15 / Clasificacion B15  
FECHA Y LUGAR DE ESTRENO 	9 de marzo de 2007 en las cadenas dc cities Cinemex, Cinepolis, Cinemaik y 
Cinemas Ltuniere 
OBSERVACIONES 

FEST1VALES 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

FUENTES www.ninasmal.coranoc / www.findb.com  / www.icinepolis.com.mx  / vs,wwcinentex.cont 	coin Ili \ 

w.ww.cinextrento.coni / Notas de prensa / www.einemark.commx / www.cinernania.cornmx / 

INVESTIGADOR / FECHA 	Jose Flores Ramirez / Marzo 2007 / Mayo 2007 



strenan hoy iNifias Mal' 

BIEN 
SE 

Coinciden actrices en que 

sus personalidades son similares 

a las de sus personajes filmicos 

Minerva Hernandez 

Para ser una niria mal no hay que es-
caparse de casa, fumar a escondidas, 
o "bajarle" el novio a una amiga. Sim-
plemente hay que ser diferente. 

Chicas 
sensuales 

Los carteles y anuncios las han 
mostrado como unas "tunas 
mal" sensuales. Sin embargo, 
Martha Higareda y Camila So-
di consideran que ellas van cre-
ciendo junto con los personajes 
que les toca interpretar. 

"Poco a poco me voy con-
virtiendo en una mujer, y a to 
mejor me van air viendo de di-
ferente forma, yo siento que 
ahora puedo interpretar perso-
najes de mujeres mss chicas y 
Inas grandes", dijo Martha. 

Camila considera que pars 
los adolescentes es normal ver 
las escenas romanticas que al-
gunas de las actrices de "Nifias 
Mal" realizan en la cinta. 

"No tiene nada de malo di-
vertirte y ser mujer", destac6. 

Fecha: 	- 	04_ 
Seccion: 
Pagina: 

Eso es to que creen Martha Higa-
reda, Camila Sodi, Ximena Sarifiana, 
Alejandra Adame y Maria Aura, las 
actrices de Villas Mal, cinta de Fer-
nando Sarirlana que hoy se estrena. 

"El termino 	mal' no es to 
que todo el mundo se espera; en la 
cinta se ernplea pars alguien que no 
encaja en el molde social de to que 
es-una nina bien, es la que hate co-
sas que la muestran diferente. 

"En ese sentido, todas somos ni-
rias mal", dijo Camila &Ai. 

En la historia, Adela (Martha Hi-
gareda), a cambio de que su papa 
(Rafael Sanchez Navarro) la deje it a 
Inglaterra a estudiar actuation, acep-
ta it a una escuela de buenos modales 
pars modificar su caracter, pero para 
su sorpresa se encuentra con la amis-/  
tad de cuatro chicas diferentes entre 
si, que aprenden a respetarse. 

El fame, realizado con aproxima-
damente 2 millones de dOlares, repre-
sents el primer proyecto que Colum-
bia Pictures financia en Mexico. Lle-
ga a las pantallas con 350 copias. 

Y aunque en la trama las jovenes 
hacen sufrir a los mayores que las ro-
dean, en esta ocasion las actrices se 
encargaron de crear un ambiente di-
vertido a su alrededor. 

"Eso mismo que le sucede a Ade-
la (mi personaje) con su papa es lo 
que me sucedi6 a mi cuando en Vi-
lla Hermosa, le dije: 'Papa, quiero ser 
actriz', y aunque se sorprendi6, siem-
pre me apoyO", contO Martha_ 

Quien no tiene problemas con 
que su papa sea el director, y ademis 
agradece la oportunidad de estar in-
volucrada musicalmente en sus cin-
tas, es Ximena Sarifiana, quien escri-
bio el tema "Como Soy". 

"Es una cancion 100 por ciento de 
mi creation, y fue un reto decir que 
algo que es muy mio". 

Ximena no fue la Unica que ob-
tuvo un plus con su participaciOn, ya 
que despues de haber hecho la peli-
cula, las cinco actrices tienen cuatro 
nuevas amigas. 

"Todas somos diferentes en la pe-
licula y tambien como personas y ac-
trices; pero al final nos pas6 lo mismo, 
aprendimos a conocernos y a querer-
nos", concluyo Maria Aura 
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EXCELSIOR 

nifias mal 

CALDERON 
luiemcoldeionOrtuevexcelgor.com.mx  

odrfa decirse que Sariflana es como un Al-
modOvar mexicano al estar rodeado de sus 
Nillas mat. Al hacerle este comentario, una 
carcajada sale de su boca y solo acierta de - 
cir: "IN° hombre, ojalal Yo solo tengo una y 
me pegs. (risas). 

Con el argumento del respeto hacia las 
diferencias humanas y exaltando el amor paternal y filial, 
Fernando Sarinana hace su septima entrega cinematogr a-
fica bajo el titulo de Ninas mal. 

Martha Higareda, Camila Sodi, Ximena Sarifiana (hi - 
ja del director), Marla Aura y Alejandra Adame son las 
mujeres que Sariflana escogie) para darle vida a su en-
samble visual. 

Para el realizador, el trabajar con estas mujeres fue su-
marnente divertido y enriquecedor, pues ademas de inyec-
tarle al proyecto un aire de frescura, pudo apreciar el corn-
promlso profesional de cada una de ellas. 

Martha Higareda habla sobre la comtmiem que grid() al 
interpretar al personaje de Adela (la rebelde del grupo). "Me 
ide:ntifico con ella porque siento que es la forma en la que he 
evolucionado.A.s1 erayo hace algtmos Mos. De hecho estuve 
a panto de hacenne un tatuaje eerea de la cadera. Siento que 
lo que hate la diferencia en /Was mal se centra en como los 
padres conviven con sus hijos en el Mexico de hoy. Por ejem-
plo enlapelicuLami padre (Rafael SanchezNavarro)sabe que 
yo me quiero it al extranjero a estudiar. Al principio esto no le 
parece pero sabe que debe dejarme it porque me amay quie-
re queyo sea feliz. En la vida real yo siempre tratoque ellos se 
involucren con mi trabajo, de hecho rni rum& lee tins' guiones 
y mi pap£ me da sugerencias para mis roles", comentO. 

Camila Sodi, quien incursions en el mundo cinemato-
grafico interpretando a Pfa (la chica nerd) !labia sobre Wag 
mal. "El proyecto me Immo mucho la atencion desde que lei 
el gui6n. La tolerancia es tin tema trascendental en la pelicu-
la. Todos somos distintos y no podemos esperar que el otro 
sea como nosotros queremos. Siento que el participar en es-
tacintaimplicasembrar migranito de arena para que la gente _ 
haga conciencia sobre el respeto que siempre debemos tenet' 
como sociedad. Si dejas de lado el empaque de la persons y 
aceptas su forma de ser, to llevaras una muy grata sorpresi y 
el mundo empezara a caxnbiar", coment6 quien en proximas 
fechas aparecera enEllalfalo de la noche. 

Por su parte, las cincoactrices coinciden en que el ambien-
te que se creo durante las seis semanac de grabaciOnfue muy 
especial, mucho de esto gracias al trabajo del director. 

Marfa Aura, quien hate el person* de Maribel (la ellica 

bufon del grupo) comenta al respecto. "Fer se volvia el pa-
pa de todas. Fue un ambiente muy agradable y relajado. Lo-
gramos esa intimidad entre los personajes y el director. La 
comedia requiere muchisima habilidad mental y eso fue al-
go en lo que Fer nos ayude mucho. Creo que tiene mucho ca-
ll° para hater hien su trabajo", comentO la actriz de Ytu ma-
mci tambien (2001). 

Ximena 	 realizadorSarifiana,hijadel 	complementalaidea. 
"Estoy muy orgullosa del trabajo de mipapi. Logna que tape-
licula no cayera en ninglin momenta en el aburrimiento. Creo 
que esto fue un reto que se vio respaldado cuando Columbia 
le da luz verde para que el orquestara el proyecto", rematd la 
vocalists del grupo Feliz no Cumpleanos. 

Muestran abanico 
de person ad 
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Las chicas quieren 
divertirse 
Usdano Campos 
Was mal (2006, Mexico) 
Director. Fernando Sa nn an a 
Adores:Martha Higareda, Blanca 
buena, Rafael Sanchez Navarro 

000 En la comedia Mims mal hay 
una intention por concienfizar a las 
chicas de iMexico sobre los nesgos de 
la liberation del hogar. No se trata. 
dice el guidn de Issa Lopez. de salir 
de la casa y a garrar el reventOn. 
Se requieren ha bilidades sociales 
pare Ilevaruna villa armOnica con el 
mundo. porque a nadie le gusty it por 
ahicomo apestado. 
000 El precio que paga Martha 
Higareda, en su papel protaganico 
de Adela, es muy alto. Pero, bueno. 
eso a guien le importa. El evidente 
interes del director Fernando 
Sadnana es ha cer una pelf cula chide, 
dirigida a chaV.osychavas sobre las 
situadones divertida s por las que 
pasa un grupo de chicas buscando 
• encajar en sociedad. 
000 Pervirtlendo el titulo del 
celebre Ilbro Manual de Lis nliias 
hien, Pallas mai es una comedia 
decepcionantemente Mediana, que 
contiene una historia sencilla, yque 
le dpuesta la mitad de su atractivo 
dlos desnudos injustificados de -
Martha Higareda, una buena actriz, 
con un fislco grato, de nariz 
Imperfecta, que no tiene inhibidones 
al momento de quitarse la ropa. 
Asi como en esta ocasIdn, Higareda 
va habia ensena do sus bien 

formadas bubis en Amarte 
dude e hizo una escena 
fuerte de sexo en Fuera del 
dela. Ahora se desinhibe 
pare darle picante a esta 
rutinaria parodia de las 
escuelas de senoritas que 
crean solo mujeresinutiles y 
dependientes, 
000La cinta bien pudo 
ser una fresa aventura 
romantica de Angelica Maria 
en los setenta, si no es 
poique le ana den algunos 
el ernentosd e picardia 
erotica y algunasmalas 
pal abras pare escandalizar 
y aportarun sentido de 
actualld ad, 
000 Higareda es una 
chica con inquietudes 
histriOnicas, hija sin madM 
de un encumbrado politico 
que busca una posiciOn 
superior. Para que redba el 
respaldo deflnitivo pare is 
candldatura, el papa debe 
demostrar en sociedad que 
la muchacha es bien 
portada ypara eso la 
ingress a la fuerza a una 
escuela de artes yoficios 
pare damas. 
ludnramPos(goviisooxant 
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QUEMAR LAS NAVES 
Titulo internacional 	Burn the Bridges 
Pais (es) de produccion MEXICO 
Ano de produccion 	 2007 	 Duracion 100 minutos 
Compania (s) productora (s) Las Naves Producciones, S.A., IMCINE, FOPROCINE, 

Estudios Churubusco Azteca, Gobierno del Estado de 
Zacatecas 

Productor (es) Laura Imperiale, Maria Novaro y Francisco Franco 

DIRECCION FRANCISCO FRANCO ALBA 
Guinn Francisco Franco Alba y Maria Renee Prudencio 
Fotografia en color 	Erika Licea 
Mtisica 	Alejandro Giacoman y Jose Alfredo Rangel Joselo 

Edicion 	Sebastian Garza 
Sonido directo Pablo Tamez y Matias Barberis 
Direccion de arte Lizette Ponce 
Vestuario Bertha Romero 
Maquillaje 	Inaki Legaspi 

Elenco: Irene Azuela (Helena) 
Angel Onesimo Nevares (Sebastian) 
Ricardo Blume (Padre Miguel) 
Diana Bracho (Catalina) 
Alberto Estrella (Emilio) 
Aida Lopez (Chayo) 
Claudette Maitre (Eugenia) 
Juan Carlos Barreto (Efrain) 
Jessica Segura (Aurora) 
Ursula Pruneda (Madre Margarita) 

Mick) de rodaje 11 de mayo de 2006 
Estudios y locaciones Ciudad de Zacatecas 

Fecha de estreno 4 de abril de 2008 en las cadenas de cines Cinemex, Cinepolis, Cinemark 
y Cinemas Lumiere 

Peliculas Nacionales 
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SINOPSIS 

"Sebastian y Helena son dos hermanos adolescentes que viven con su madre moribunda en 
una ciudad colonial de provincia. Encerrados en una casona que se esta cayendo a pedazos, 
lo unico que los sostiene es su relation simbiotica y dependiente. La muerte de su madre y la 
Ilegada de Juan, un adolescente de clase baja que viene del mar, desencadenan un 
enfrentamiento doloroso entre los hermanos que los obliga a definir su actitud hacia el amor, 
el sexo, la amistad, el poder, la traici6n; es decir su actitud ante la vida". 

moreliafilmfest.com  (16-10,2007) 

Festivales 
2007 Festival Internacional de Cine de Morelia. Mexico 
2007 Semana Internacional de Cine de Valladolid. Espana 
2007 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Mexico 
2008 Encuentros de Cines de America Latina en Toulouse. Francia 

Premios y reconocimientos 
2007.- Premio del POblico a Mejor Largometraje Mexicano y Premio AMC a Mejor Direction 
de Fotografia. Festival Internacional de Cine de Morelia 
2008 Premios Ariel a Mejor Actriz (Irene Azuela) y a Mejor Musica Original. Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematograficas 
2008 Premio Descubrimiento de la Critica Francesa. Encuentros de Cines de America Latina 
en Toulouse 

Referencias 
Las referencia marcadas con un asterisco ( ) se encuentran disponibles para su consulta en este Centro de Documentation 

* "Quemar las naves", en Catalog° del 5 Festival Internacional de Cine de Morelia, octubre 
2007, p. 131 
* Contreras, Ernesto. "Quemar las naves", en 24 x Segundo Magazine, num. 51, abril 2008, 
p.p. 46-48 
* Morales, Carlos Ramon. "Quemar las naves: rompe con lo que dejas atras", en Cinemania, 
num. 139, abril 2008, p.p. 54-56 
* S/a. "Quemar las naves", en Cinemania, num. 139, abril 2008, p. 17 
* Ibid, p. 20 
* S/a. "Quemar las naves", en Cine Premiere, num 163, abril 2008, p. 46 

Peliculas Nacionales 
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Franco, Francisco 

aniara 

Fecha y lugar de nacimiento: 

Mexico 

Perfil: 

Fue director de la compadia teatral de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autonorna de 
Aguascalientes. Posteriormente realize los estudios de Realization Cinematogratica en el CUEC, al 
tiempo que participo en varios talleres de direction de actores de la Facultad de Filosofia y tetras de la 
UNAM. 

Su primera incursion en el ambito profesional fue como asistente de direction de la serie Nuestros 
Jovenes, transmitida par Canal 11. En 1989 participa como actor en la obra La Occisa de Astrid Hadad y 
Dario T. Pie; es asistente de direction de Antonio Serrano en la telenovela Teresa y se convierte en 
gerente de locaciones de la serie televisiva La hora marcada. 

La decade de los noventa comienza para Franco como director de lectures de la obra La goeta, de 
Sabina Berman. Vuelve a actuar, ahora en el espectaculo Heavy Nopal de Astrid Hadad y se encarga de 
la producciOn y direction de arte en varias compahias publicitarias. Finalmente is preparation rinde 
frutos y en 1991 debuta coma director en la obra La mentirosa, con Gabriela Roel. 

A partir de ese momenta la carrera de Francisco se catapulta hacia grandes retos. Dirige Las secretes 
intenciones para Teievisa y participa como primer asistente en la pelicula Amber, de Luis Estrada. Al 
ano siguiente repite coma primer asistente pero ahora de Maria Novara en El jardin del Eden. 1995 es 
un ano importante, escribe y dirige Caligula, probablemente con Gabriela Roel, Lilia AragOn, Pilar 
Boliver y Julieta Venegas. Tambien dirige la telenovela Retrato de familia. 

Los grandes nombres de actores bajo su mando se suceden uno tras otro y en 1996 dirige Un tranvia 
llamado deseo, con Diana Bracho en el estelar. En el 97 regresa a hater television con la novela Gente 
bien. Ese mismo arm crea junto con Martin Acosta, Phillippe Amand, Sandra Felix, Juliana Faesler, Tony 
Castro, Iona Weissberg y Enrique Singer La Maquina de Teatro Asociaci6n de Directores. Durante ese 
mismo aria adapta y dingo El cuaderno rojo y otras histories para it a la came, basada en textos de Paul 
Auster. 

Fue director y co-traductor de Master Class en 1998, con Diana Bracho. Ese ano tambien chrigiO Como 
se de Julieta Venegas que recibio el premio de los MN Awards coma mejor video femenino. Dingle) 
Muerte sabita con Juan Manuel Bernal, Plutarco Haze y Maria Renee Prudencio; fue Jurado de la 
Muestra Estatal de Teatro celebrada en Guadalajara, Jalisco, asi coma Director General de la entrega de 
los Arieles a lo mejor de la cinematografia nacional correspondiente a ese ano. 

En 1999 co-tradujo y dirigio el montaje Actos indecentes (Los tres juicios de Oscar-  Wilde); se encargo 
de la reposition de Muerte subita, ahora con Nailea Norvind, Alberto Estrella y Alec Von y dirigia la 
primera temporada de la serie Bewitched para America Latina. Ya en el 2000 dirige el montaje de 
Kinder Cabaret con Eugenia Leon que se presentO en is Feria Mundial de Hannover, Alemania. Participa 
en el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami con Muerte Sabita y es seleccionado coma 
becario del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. 

Participa coma director de escena de la opera La Boheme de Puccini pare Bellas Artes como parte del 
Festival Internacional de Mayo, Jalisco 2000. Tambien debuta coma guionista cinematografico con el 
largometraje Quemar las naves de Argos tine. Desde 1988 ha sido director de varios programas 
unitarios de television para la production de Silvia Pinal en Televisa. Algunos de sus trabajos mas 
recientes como director son Venecia, Boing y Baiio de dames. 

de 2 	 16/10/2007 01:35 p.i) 
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Quemar las naves 

Por Deniss Ortiz (Enviada. Zacatecas) 

No es casualidad que Mario Benedetti haya escrito un poema durante los ailos 1968 y 1969 en su natal 
Uruguay con el mismo nombre que esta cinta. No es casualidad que durante esos mismos anos los 
jovenes crearan diversas manifestaciones de inconformidad en todo el mundo reaccionando a gobiernos 
autoritarios y presidencialistas. No es casualidad que Francisco Franco decidiera realizar su opera 
prima centrado en un despertar al mundo, una existencia Ilena de acciones antes que juicios, a una 
verdadera actitud ante la vida. 

Un tesoro entre minas bajo un cerro iluminado 
Al mejor estilo niexicano, Zacatecas es una ciudad radiante que conserva en su naturaleza Ia principal 
riqueza minera del mundo. Arte colonial en sus diferentes formas de expresion y paisajes magicos se 
pasean a traves de on territorio lleno de esplendor. En 1994 la UNESCO nombro a Zacatecas, 
Patrimonio Cultural, yen este fantastic° escenario el director Francisco Franco en entrevista exclusiva 
para 24xsegundo Magazine comento, "Ia ciudad no es solo una locacion, es coprotagonista de la 
historia, se escribio el guion pensando en Zacatecas". El Museo Francisco Goitia, el ex tempi() de 
Guadalupe, ademas de callejones de esta ciudad fueron ambientados para darle vida y movimiento a 
esta historia. El gobierno de Zacatecas, a traves de DIF estatal y la Secretaria de Turismo se 
convirtieron en coproductores de esta aventura cinematografica, brindando al equipo de producciOn 
diversos tipos de apoyo y facilidades para el rodaje. 
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Un despertar sin nostalgia ni romanticismo 
La locaciOn principal de la pclicula fue una casona en Trancoso, municipio cercano a la ciudad de 
Zacatecas. Es ahi donde se encuentra la casa de Helena y Sebastian, dos hermanos que vixen al lado de 
su madre moribunda. El delerioro de la casa en la que habitan y el abandon° en el que han lido criados, 
hace que la relation entre ambos personajes se estreche de una mantra incondicional y dependiente. Al 
morir su madre I felena y Sebastian cnfrentan la perdida de distintas maneras: Sebastian a traves de una 
transition dolorosa pero liberadora; Helena se muestra mcapaz de soltar su vida, su casa y a so 
hermano. Los personajes que se van presentando durante la historia serail piezas fundamentales pant 
que estos hermanos encucntren su camino y determinen el moment() preciso part quemar sus naves y 
comenzar cada uno por su lado el viaje hacia si mismo. 

Quemar las naves y no rendirse jamas 
Poco mas de cinco ailos tardo en realizarse este proyecto. Maria Renee, Prudencio y Francisco Franco, 
de Ia mano de Ia tambien cineasta y por primera vez productora Maria Novaro, se dedicaron a la 
realization del guion que, de primera instancia se maneja como proyecto de opera prima Para el CUEC, 
que en un principiono la tomo en cuenta. Por ello se decidieron a darle continuidad gracias al apoyo de 
FOPROCINE y es ahi donde se involucra la experiencia en producciOn de Laura Imperiale. 
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Convergencia digital en el cine inexicano 
Frente a la realidad del problema de inversion en el tine nacional y tomando en cuenta que en nuestro 
pais se producen cintas con 100 veces menos presupuesto que en Hollywood (en el mejor de los casos), 

Maria Novaro comento "la realization de esta cinta es en fonnato digital, algo de much() peso para que 

cxAsurniera..esta.-produccion;.nos encontramos frente a un proyecto con presupuestos accesibles, 
, - 	- 	• 	• 

una manera profesional; si no encontramos estas salidas, nunca 
aitiiii.sIas'p'elidulas•que,sedeben realizar en Mexico". Novaro afirmo que se han realizado pruebas 

deliiformato ,digital al cinematografico y estan muy contentos con el resultado que se muestra en 
• pantalla. La postproduccion de esta cinta se realizara el resto del alio y para inicios del 2007 estarernos 
viendo esta historia, llena de casualidades y causalidades, donde seguramente Francisco Franco 
recuerde las palabras de Benedetti "el dia o la noche en que por fin lleguemos, habra sin duda que 
quemar las naves, asi nadie tendra riesgo ni tentaciOn de volver". 

>>>FICHA<<< 
Quernar las naves (Mexico, 2006). 
Director: Francisco Franco 
Actores: Irene Azuela, Angel Onesimo Nevares, Ramon Valdes, Jessica Segura, Claudette Maine, Juan 
Carlos Barreto, Diana Bracho 



En la cinta, los hermanos 'Helena' y 'Sebastian' viven una relaci6n 
de dependencia y b6squeda interior. 

Reseiia: 'Quemar las naves' 

Descifra la identidad 
Rafael Avl na 

A partir de un guiOn escrito por la ac-
triz Maria Renee Prudencio y del rea-
lizador debutante Francisco Franco, 
egresado del CUEC, Quemar las na-
ves (2007), se sumerge en le tedio de 
provincia para explorar las limitantes 
erOticas y emocionales de un grupo 
de jovenes que intentan descifrar su 
sexualidad y su conexiOn con el mun-
do. Ambientada en Zacatecas, la cinta 
aborda la relaciOn entre una pareja de 
hermanos preparatorianos que viven 
con una fiel sirvienta y su rnadre rno-
ribunda y ex exitosa cantante (Clau-
dette Malle), agobiados por el hastio 
provinciano y encerrados en una Ca-
sona que se cae a pedazos. 

La posterior muerte de la ma-
dre, la relation de dependencia entre 
los hermanos: Helena (Irene Azue-
la), jovencita de caracter explosivo y 
violento cuyo deseo, es conocer Ca-
nada. y Sebastian (Angel Enesimo 
Nevares), un muchacho callado, ti-
mid() y muy sensible obsesionado 
con el mar y con la pintura, asi co-
ma la intromisiOn en la vida de es-
te de Juan (RamOn 'Valdes), un am-
biguo adolescente de clase baja, cu-
yo padre (Alberto Estrella), es duefio 
de una cantina y su madre, aparente-
mente una prostituta que radica en 
Mazatlan, desencadenan una serie 
de dolorosos enfrentamientos que 
los Ileva a delimit su actitud hacia el 
amor, el sexo, el poder, la solidaridad 
y la traiciOn. 

En Quemar las naves —cuya ale-
goria proveniente de aquel momen-
to en que Ffernn Cortes mandO des-
truir sus barcos pars evitar que sus 
hombres regresaran a Espana ya en 
tierras mexicanas, utilizada aqui de  

manera gratuita en una de las esce-
nas del filrne—, pueden encontrarse 
ecos de una obra coma Los indolen-
tes filmada en 1977 por Jose Estrada, 
con un magnifico guiOn de Ruben 
Torres: un cuadro de descomposicion 
familiar encarnado en un hijo inutil y 
con un Edipo no resuelto, una madre 
frustrada, un padre ausente y holga-
zan y una abuela paralitica en plena 
provincia Alemanista. 

Franco conduce con sensibili-
dad y cierta elegancia visual un retra-
to de obsesiones, enigmas emociona-
les y descubrimientos sensoriales que 
trazan la ruts de unasexualidad al ter-
nativa, ausente en su totalidad de jui-
cios morales, de preceptos caducos y 
morbos innecesarios. Por el contrario, 
el realizador ofrece un acercamiento 
sutil a temas proclives a los excesos 
melodramaticos y alas escenas de ca-
ma tan vacuas como Mesponsables,  

como seria el sexo adolescente, el in-
cesto y la homosexualidad. 

Los personajes de Quemar las na-
ves se encuentran a la deriva, mien-
tras intentan romper con todas las 
ataduras sociales —un ejemplo: el 
personaje de Ismael, primo de Hele-
na y Sebasticin, que prefiere embara-
zar y casarse con una jovencita ton-
ta que cuestionar su hombria—. Es 
decir, su intento por "quemar las na-
ves", pars ernprender el vuelo y defi-
nir su situation ante la vida. A pesar 
de un epflogo y un final que se alar-
ga demasiado, meraforas desperdi-
ciadas como el elemento de las hor-
rnigas, situaciones mss bier obvias 
como la de la monja y el mozo de in-
tendencia de la preparatoria, Quemar 
las naves resulta un sincero y sensi-
ble acercamiento a un terra de use 
corriente entre los jovenes: la confu-
sion y la decision. 

Focha: 2 klet  	 
Secciem: 	)i -1010 
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E
titulo del primer largometraje 

de Francisco Franco tiene, segtin 
su director, an significado doble. 
Alude al moment() en que un per-

sonaje Loma una decision dificil, practi-
camente irreversible y de costo incalcu-
lable, en su propdsito de avanzar hacia 
algo mejor; tambien hace referencia a 
un hecho historic(), casi una leyenda, 
segtin la ,cual en el momento en que 
Hernan Cortes decidia emprender el 
descubrimiento de nuevas tierras y la 
eventual conquista de Mexico, decidici 
quentar los navios que transportaban a 
sus hombres para evitar que estos dieran 
marcha atras. Quernar las naves tiene 
como protagonistas a Helena ((Irene 
Azuela) y Sebastian (Angel Onesimo 
Nevares), dos hermanos enfrentados a la 
perdida inminente de su madre (Clau-
dette Maille), aquejada de una enferme-
dad mortal. El guion, del propio director 
y de Maria Renee Prudencio, describe el 
espacio claustrofeibico de una casona 
habitada por los tres personajes y una 
sirvienta, donde la aparente calma es 
continuamente rota por las quejas de la 
madre doliente y por la exasperation de 
los artimos de quienes se preparan con 
dificultad para el desenlace fitnesto. 

En este territorio que pareciera total-
mente alejado del mundo exterior, y 
donde apenas ingresan el medico fami-
liar y algtin amigo intimo de Sebastian, 
los dos hermanos se libran al ritual coti-
diano de explorar sus cuerpos y sus 
emotions en una relaciOn casi inces-
tuosa. La manera de presentar este 

erMetejido de sentimientos, este com-
plejo contubemio del erotismo y la 
muerte, es delicada y rompe con cual-
quiet estridencia melodramatica. Basta 
ver la forma en que Helena se libra a la 
tarea de leer a su madre sus novelas 
favoritas y comentar lo que sucede en el 
hogar, antes de dejarla dormir y abando-
narse progresivamente al reposo final, 
pant calibrar el tono de este drama silen-
cioso, que marcard, a un tiempo, la par-
tida de un ser querido y el proceso de-
madurez sentimental que comparten 
quienes le sobreviven. Helena se siente 
responsible de la suerte de su hermano 
y con serenidad acepta el relevo mater-
no. La irrupci6n de an amigo adolescen-
te en la vida de Sebastian, y el trastorno 
emotional y erotic() que represents, sera 
un foco de conflicto en la tranquilidad 
endeble de los hermanos. Es interesante 
la manera en que Francisco Franco utili-
za las canciones como contrapunto, 
entre apasionado y festivo (votes de 
Julieta Venegas y Eugenia Lean), a un 
drama que-de otro modo serfa demasia-
do ltigubre. Helena se pone a cantar en 
abierta ruptura con el tono dramatic() de 
la cinta, como side este modo se conju-
rara algo del dolor venidero, del desaso-
siego en el que naufragard la casa 
desierta, de la dificultad de la joven para 
aceptar la disidencia erotica del herma-
no entrariable. Esta atmosfera de limbo 
sentimental es puesta de realce por la 

pista sonora de Alejandro Giacomin y 
su efectivo engarce con los estados de 
animo de los protagornstas, asi como 
con la fotografia pulcra-de Erika Licea. 
Las actuaciones de Claudette Maine e 
Irene Azuela son notables, como tam-
bien-el desemperio novel de Angel One-
simo en. un papel por lo demas dificil. 

Quemar las naves no revoluciona, por 
supuesto, la narrativa filmica en Mexi- 

co, pero es facil entender par que fue 
premiada por el ptiblico en el pasado 
Festival Internacional de Cine de More- ' 
lia. Su aproximacion a la comedia 
romantica juvenil —con sus temas de 
superacion personal e incitation al goce 
de la libertad (de solemnidad insoporta-
ble en otros contextos)—, y su manera de 
abordar con delicadeza el tema de la 
muerte, tuvieron al final un acierto nada 
desdetiable: mantener a raya la tentacion 
del tremendismo y todo mensaje alec-
cionador cargado de moralina. 

carlos.bonfil@gmail.com  

MUESTRA 

Quemar las naves 
CARLOS BOWL 

as 
 Fecha: 	25--  WO ()  - 

Section:   _  
Paqina: 



CINETECA 16-
NACIONAL mama 
CENTRO DE DOCUMENTACION 

Expediente Nr A-05799 

RUDO Y CURSI 
Pais (es) de producci6n MEXICO / ESTADOS UNIDOS 
Afio de produccion 	 2008 	 Duracion 102 minutos 
Compaiiia (s) productora (s) Cha Cha Cha Films, Canana Films, Focus Features 

International, Esperanto Filmoj, Producciones Anhelo, 
Universal Pictures 

Productor (es) Alfonso Cuaron, Alejandro Gonzalez Inarritu, Guillermo del Toro y Frida 
Torresblanco 

DIRECCION CARLOS CUARON 
Guinn Carlos CuarOn 
Fotografia en color Adam Kimmel 
Musica 	Felipe Perez Santiago 

Edicion 	Alex Rodriguez 
Sonido directo Martin Hernandez, Jaime Baksht, Santiago Nunez y Alberto Castro 
Disetio de sonido Martin Hernandez 
Edicion de sonido 	Santiago Nunez y Sergio Diaz 
Olsen° de produccion Eugenio Caballero 
Direccion de arte Arturo Lazcano 
Diselio de arte Eugenio Caballero, Jon Solaun y Barbara Enriquez 
Vestuario Anna i Ramos y Ana Terrazas 
Maquillaje Marisa Amenta y David Gameros 

Elenco: Gael Garcia Bernal (Tato Verdusco "El Cursi') 
Diego Luna (Beto Verdusco "El Rudo') 
Guillermo Francella (Batuta) 
Dolores Heredia (Elvira) 
Jessica Mas (Maya) 
Adriana Paz (Tona) 
Armando Hernandez (El Cienpies) 
Axel Ricco (Mena) 
Joaquin Cosio (Arnulfo) 

lnicio de rodaje Junio de 2007 
Estudios y locaciones Ciudad de Mexico, Colima, Cihuatlan, (Jalisco), Toluca 
Fecha de estreno comercial 19 de diciembre de 2008 en las cadenas de cines Cinemex, 

Cinepolis, Cinemark y Cinemas Lumiere 
Fecha de estreno mundial 

	

	16 de enero de 2009. Festival de Cine Sundance. Park City, 
Estados Unidos 

Numero de autorizacion y clasificacion 12217-B15 
Observaciones En el marco del Sexto Festival Internacional de Cine de Morelia (2008), se 

dio inicio a la camparia publicitaria de la pelicula 
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SINOPSIS 
— — — .• 

"Los hermanos Beto (Diego Luna) y Tato (Gael Garcia Bernal) Verdusco trabajan en un rancho 
platanero y juegan futbol en el equipo de su pueblo. Beto, apodado 'Rudo' por su caracter y estilo de 
juego, suena con ser futbolista profesional. Tato con ser cantante, y ambos comparten el sueno de 
construirle una casa a su madre Elvira (Dolores Heredia). Su suerte cambia cuando son descubiertos 
accidentalmente por 'Batuta' (Guillermo Francella), promotor de talento futbolistico. Tato es el primero 
en irse a la Ciudad de Mexico, donde se convierte en el goleador estrella del prestigioso Deportivo 
Amaranto y se gana el sobrenombre de 'Cursi' por su estilo de juego Ileno de florituras. Beto se siente 
traicionado, pero al poco tiempo Ilega a ser portero del Allelic° Nopaleros. En su momento de gloria 
todos los rencores se olvidan, pero no dura mucho. Al ver ante si la posibilidad de cumplir todos sus 
suenos, los hermanos tienen que lidiar con la rivalidad mutua y con sus propios demonios y 
limitaciones. Beto es apostador y se deja arrastrar por su vicio; Tato es incapaz de reconocer sus 
verdaderos talentos y derrocha sus oportunidades persiguiendo una idea errada de fama y estatus. El 
sueno parece escurrirseles de las manos. Y es en su peor momento que los hermanos encuentran el 
perdon, y tratando de ayudarse mutuamente, precipitan el desenlace de sus tramas personales". 

rudoycursilapelicula.com  (28-01-09) 

Festivales 
2009 Festival de Cine Sundance. Park City, Estados Unidos 
2009 Festival Internacional de Cine de San Francisco. Estados Unidos 
2009 Festival Internacional de Cine de Newport Beach. Estados Unidos 
2009 Festival Internacional de Cine de Edimburgo. Escocia, Gran Bretana 

Premios y reconocimientos 
2009 Premio Diosa de Plata a Mejor Opera Prima. Asociacien de Periodistas Cinematograficos 
de Mexico (Pecime) 
2009 Nominaciones al Premio Ariel por Mejor Actor (Diego Luna), Mejor Coactuacion 
Femenina (Adriana Paz), Mejor Coactuacien Masculina (Guillermo Francella), Mejor MOsica 
Original, Mejor Sonido, Mejor Disetio de Arte, Mejor Maquillaje y Mejor Opera Prima. 
Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematograficas 

Referencias 
Las referencia marcadas con un asterisco ( " ) se encuentran disponibles para su consulta en este Centro de Documentacton 

*Albarran Torres, Cesar. "Rudo y Cursi', en Cine Premiere, num. 171, diciembre 2008, p. 44 
* Bustamante Solares, Martin. "Es importante tener rigor en todo el proceso de una pelicula" 
[entrevista a Carlos Cuaren], en Cine Toma, num. 2, enero-febrero, 2009, p.p. 58-59 
* Camarillo, Antonio. "El miedo del portero ante el penalti", en Cine Premiere, num. 171, 
diciembre 2008, p.p. 50-53 
	 "Preguntas a nivel de cancha" [entrevista con Gael Garcia Bernal y Diego 

Luna], en Cine Premiere, op.cit. p.p. 54.55 
Cuaron, Carlos. (antologador). "Rudo y Cursi", Sexto Piso, Mexico, 2008. 
* Matheou, Demetrios. "Rudo y Cursi", en Sight & Sound, volumen 19, num. 7, julio 2009, p.p. 
77-78 
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