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Introducción 

El presente trabajo es una investigación donde hay que precisar que el aspecto 

multifacético en el que se desarrolla el ícono mexicano El Santo, el 

enmascarado de plata, está delimitado por los sucesos que ocurrían en un 

México bastante ajetreado en la década de los años sesenta. La tendencia de 

un México rodeado de sucesos tanto externos como internos, orillan a que el 

enmascarado deba sufrir cambios. La palabra multifacético no radica en el 

diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, el adjetivo es 

aceptado como sinónimo de la palabra polifacético. La RAE señala que se trata 

de un individuo que ofrece varias facetas o aspectos, de variada condición o 

que cuenta con múltiples aptitudes. 

 El objeto de estudio tomado, El Santo, es un personaje que estuvo 

siempre en la línea de lo real y lo ficticio, un ser humano que sobresalió como 

luchador, actor, figura de la historieta e icono a seguir para jóvenes y niños. La 

imagen del enmascarado de plata fue una figura que fue transformándose a lo 

largo de toda una vida y una carrera. Sin embargo, hacemos énfasis en su 

carrera cinematográfica para desarrollar los puntos propuestos de la 

investigación. 

En el presente trabajo encontraremos que el tema del héroe 

multifacético forma parte de distintos medios de comunicación como lo son la 

radio y el periódico; en el área de la literatura como lo son poemas, cuentos, 

ensayos; anécdota y acercamientos con el personaje; y principalmente en 

películas donde encontraremos referencias de carácter histórico de un México 

cambiante. Entre los temas del presente trabajo veremos cómo y por qué los 

filmes de súper héroes sirven como material y recurso para acercarnos a los 

movimientos históricos bajo el argumento de los cambios que detectamos en El 

Santo, el enmascarado de plata. Entre los reactivos que influyen para un 

cambio se encuentra el ámbito político, social y cultural; y que estas influencias 

ha sido causado por acontecimientos de terceros como lo son Estados Unidos, 

Rusia, Francia, entre otros países. 
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El objetivo de este trabajo es mostrar mediante un análisis comparativo e 

interpretativo la manera en que los directivos, escritores y guionistas, 

encargados de escenario, construyen y reflejan un filme en cuyo contexto se 

pueden detectar hechos, sucesos y eventos históricos y, por tanto culturales, 

sociales y religiosos. Los filmes que tomamos son tres: Santo, Profanadores de 

tumbas (1966); Santo contra la invasión de los marcianos (1967); El Santo y 

Blue Demon contra los monstruos (1969).  Debido a que alrededor de estas 

tres películas sucedieron varios acontecimientos y que en algunos son 

claramente notorios, detectamos que para afrontar y vivir en cada uno de estos 

escenarios el personaje se vió en la necesidad de sufrir cambios. En estos 

cambios se encuentran los realizados dentro de los filmes y la visión que los 

espectadores, que como sociedad, han construido una ideología a través de la 

imagen de la vida real y ficticia de El Santo. 

Por esta razón es que en el primer capítulo hay un acercamiento sobre 

la vida y entretenimiento que había entre los migrantes dentro del mismo 

México, en donde la gente se movilizaba al centro con la finalidad de encontrar 

mejores oportunidades o en su defecto buscaba sobresalir en las periferias a 

fin de ganarse el pan de cada día para el mismo obrero y su familia. Parte de la 

voluntad del mexicano es acompañado de la religión católica, la cual es motor 

para llevar una vida recta, obrar bien y tener una alta moral ante lo que es 

correcto. Es decir que tenemos un súper héroe de un origen humilde. 

A partir del segundo capítulo conoceremos los orígenes del 

enmascarado de plata, y cómo a través de los años la sociedad ha generado 

una creencia de lo que es el mito y la leyenda de El Santo. Es decir, su 

significado para cada ciudadano que gustaba por verlo en acción en vivo o en 

casa. Otro apartado del mismo capítulo es algo que no se ha visto por el hecho 

de que hacemos un acercamiento importante a los villanos de El Santo. Sin 

villanos no tenemos héroes y debemos comprender de qué manera surgen y 

cómo son construidos, hay una necesidad recíproca en estas entidades del 

bien y el mal. También se retoma y se estudia a fondo el enmascarado como 

figura religiosa, la clase de elementos y características que cumple en el área 

eclesiástica. 
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En el tercer y último capítulo, inicialmente se encuentra la propuesta de 

la teoría en el cine a manera de modelo que se utilizará para que la literatura, 

historia y cinematografía converjan para el propósito de esta tesis. Luego se 

encuentran los análisis de las tres películas ya mencionadas. En Profanadores 

de tumbas los principales factores que encontraremos es la violencia, tales 

como crímenes a la moral, dignidad y lo profano de lo sagrado de los difuntos. 

Luego veremos los avances científicos en Santo, el enmascarado de plata 

contra la invasión de los marcianos. Además de dichos avances 

profundizaremos el cómo las guerras ajenas a México le han afectado e 

inspirado para sacar un filme con dichos elementos. Por último tenemos Santo 

y Blue Demon contra los monstruos, donde tendremos uno de los pocos casos 

donde un personaje femenino, Gloria, y entre los villanos, dos vampiresas, 

destacan en algunos de los momentos y la mujer deja de ser la damisela en 

peligro. Otro tema es un recurso que se utiliza actualmente en el teatro de 

lucha libre: el extranjero como enemigo. 
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Contexto de México en los años sesenta 

1.1 La vida y entretenimiento de los migrantes 

Claramente la forma de vida de los migrantes gira en torno al barrio. Me valdré 

en gran medida de La vida del barrio, en donde Pedro Trigo hace una 

excelente definición de las características y elementos que conforman la vida 

de los migrantes. Vivir en un barrio significaba no tener un medio de vida por el 

cual valerse de manera digna, y mucho menos se podría tener la idea de 

elementos y medios básicos, en otras palabras era atenerse a vivir 

precariamente, y claro, en total lejanía. 

Pero, ¿qué se entiende por barrio? Trigo dice: ''Entendemos por barrio al 

territorio autoconstruido por sus pobladores, con muchas viviendas precarias, 

sin propiedad legalizada del suelo y que carece de servicios básicos 

normalizados [...] El elemento más visible del barrio es la autoconstrucción.''1 Y 

sobre sus habitantes ¿qué podemos entender? Que eran personas con una 

mentalidad manipulable, Trigo usa el término sobre estas masas como 

lumpen2, personas que pueden llegar a explotarse. 

Cuando hablamos del migrante quiero hacer hincapié al término de 

migración interna el cual se usa generalmente para referir movimientos de uno 

o más individuos que se desplazan de un lugar a otro dentro de las fronteras de 

un país ''se refiere a los cambios de lugar de residencia de la población, dentro 

de un país, en donde el movimiento se efectúa de una comunidad a otra, 

debiéndose recorrer una distancia que sea suficiente para que el cambio les 

represente un nuevo ajuste a las condiciones económicas y sociales propias de 

la comunidad receptora.''3 En este concepto de migración interna se vale del 

elemento básico en un proceso migratorio llamado distancia social o geografía 

recorrida. Otra definición aceptada es ''el cambio de residencia de una 

comunidad o de una unidad geográfica claramente especificada, a otra dentro 

                                                             
1 Pedro Trigo, La cultura del barrio, Fundación Centro Gumilla, Universidad Católica Andrés Bello, 
Venezuela, 2005. p. 33 
2
 Grupo social urbano formado por los individuos socialmente marginados, como indigentes, mendigos, 

etc. 
3
 Gustavo Cabrera, La migración interna en México, 1950 - 1960, México, El Colegio de México, 1967, p. 

314 
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de las fronteras nacionales.''4 Ambos conceptos apuntan a un proceso común, 

un proceso que se ve impulsado u orillado por una variedad de problemas 

sociales, económicos y políticos del país. 

A pesar de vivir de forma precaria, los habitantes tenían expectativa, 

ansías de llegar a tener lo que se encontraban en los centros urbanos; se 

esforzaban por obtener los servicios mínimos, que en sus áreas pudieran 

contar con servicios médicos, escuelas, capillas, iglesias, centros culturales y 

deportivos, y claro, también espacio para comercios. En otras palabras 

buscaban ser una zona cualitativa que pudiera compararse con las zonas 

urbanas. 

Trigo habla de un punto importante sobre la vida de los migrantes, el 

ambiente humano: ''El punto de partida es indudablemente el desconocimiento 

y recelo mutuos ya que cada quien viene por su cuenta y de un sitio diverso; 

pero también se hace presente la colaboración, que todos ven como 

indispensable, tanto para la construcción de cada casa como para levantar la 

infraestructura del barrio y para la dotación de servicios.''5 Esta característica 

nos remite la necesidad de uno y del otro para poder prosperar, fomentar 

convivencia y crecimiento o mejoramiento del barrio como Trigo ha dejado 

claro, muchos de estos proyectos quedaban inconclusos salvo por el primero 

que realizaban, pues, muchos de los individuos preferían concentrarse en 

metas individuales; otro aspecto importante además de los lapsos de confianza 

y desconfianza entre los del barrio, es el problema del espacio por el 

crecimiento de la localidad (exentando que fuese rápido o lento dicho 

crecimiento), los espacios públicos eran afectados, llegaba un momento en el 

que desaparecían plazas, parques, canchas, inclusive aceras y calles. 

Otro aspecto del diario era el trabajo. El migrante (regularmente padre 

de familia) no solo tenía que trabajar en la construcción del hogar y del barrio, 

sino también para subsistir económicamente él y su familia. Los trabajos a los 

que debía atenerse el migrante en muchos casos podría ser que no se 

encontraba cualificado o con la experiencia necesaria, era  ''Nacer al trabajo es 

sentido simultáneamente como castración y como cualificación. Castración al 

                                                             
4
 íbid, p. 314 

5 Pedro Trigo, La cultura del barrio, Fundación Centro Gumilla, Caracas, 2005 p. 37,38 
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pasar de ajustarse para hacer una tarea al horario fijo y el trabajo en cadena 

rutinario. [...] Pero en el trabajo uno nace a un mundo ya hecho, aunque la 

persona tenga que ponerse a su altura.''6 Claramente el migrante pasó a 

convertirse en un ser cuyo objetivo era cumplir al ras las expectativas de una 

vida económica estable a una persona que vive con lo mínimo, siempre y 

cuando logre ‗‗vivir‘‘ con su familia, aunque la cruda realidad sea que el barrio 

no proporciona los elementos ni los medios necesarios que se requieren para 

poder vivir. 

Entre los entretenimientos varios que contemplaban los migrantes, 

personas de bajo recursos o clase media baja en un México de los años 

cincuenta y sesenta, se encontraba la lucha libre: un deporte a manera de 

espectáculo urbano que se originó desde 19107 en la cultura mexicana a partir 

de la revolución mexicana. De momento entre los luchadores predominaban los 

extranjeros, sin embargo dicho deporte no dejaba de ser ideal para las 

personas que vivían en las periferias. Una vez instalada la lucha libre, al igual 

que una epidemia invade con carteles las calles y vecindades, con el tiempo 

toman espacios y los llenan con elementos lúdicos totalmente atractivos para 

toda clase de persona, era inevitable que la costurera, el obrero o la ama de 

casa pudiesen ignorar los muros y postes anunciando los enfrentamientos 

entre los colosales guerreros ya sea que fuesen nacionales o extranjeros, y por 

supuesto tenemos en las calles a los niños imitando a los recién conocidos 

luchadores; el lugar acondicionado en aquel entonces para los combates son el 

teatro Principal y el teatro Colón ubicados en el centro de la ciudad. 

 De manera acertada, Guadalupe Cruz habla de estos espacios para la 

lucha libre como ''arenas chicas o grandes, instaladas en un edificio construido 

para tal fin o en improvisadas carpas asentadas en los barrios más populares 

de nuestro México. Espacios comunes de convergencia social: la Doctores, 

Tepito, Nezahualcóyotl, el Toreo, Xochimilco, se convierten en sitios mágicos 

con un ambiente que trasciende el recinto e invade varias cuadras a la 

                                                             
6 Íbid, p. 88 
7
 1910 es la fecha en la cual las empresas de dicho deporte comienzan a surgir y manifestarse en lugares 

improvisados 
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redonda.''8 Se puede tener a conciencia que desde décadas atrás la lucha libre 

se ha manifestado en diversas locaciones donde la población, la comunidad, 

las masas ciertamente tienen relevancia, pues, los barrios donde se da la vida 

del mexicano, donde las calles son campos en donde juegan los niños, 

parques, cuadras donde transitan jóvenes, las tiendas misceláneas, mercados 

en los cuales la señora realiza el mandado, donde en talleres y fabricas se 

encuentran el hombre ejerciendo su oficio, todos estos lugares se ven 

invadidos por la publicidad en forma de carteles que invaden calles y 

vecindades anunciando un circo de ‗‗brinco, maroma y teatro‘‘. 

 Pero el auge de este deporte no fue de la noche a la mañana, inclusive 

su intención en un principio no era para entretener puramente, ''empezó en 

espectáculos de carpa ambulante, de atracción para actos políticos, e incluso 

como distracciones para el intermedio en algunos cines''9, el hecho era que no 

se le encontraba potencial más que para complementar otras distracciones. 

Con el tiempo comienza a crecer la atención por la lucha libre y de los barrios 

surgen nuevas arenas y luchadores. 

 ¿Cuáles eran las arenas donde se presentaban los espectadores a 

presenciar este acto de gladiadores enmascarados y cabelleras? Arenas tales 

como la Libertad, la Roma, el Escandón, la Anáhuac, el Guerrero, la Degollado, 

la Vencedora, la United, la Coliseo, la México, y el Apatlaco (las tres últimas 

todavía se encuentran en existencia). Fernando Reyes plantea una idea: ''La 

lucha libre se convierte en ese entonces en espectáculo de barrio, será 

reguladora de tensiones, bálsamo de la pobreza''10, una manera un tanto 

curiosa de hacerlo, desde mi perspectiva, da la impresión de lo que podemos 

encontrar en toda entidad del mexicano, claro que hablo desde mi óptica al 

decir que somos seres en perpetua decadencia, puesto que es un tema 

recurrente y siempre ante estas tragedias buscamos la manera de minimizar 

nuestros problemas, en este caso la lucha libre funge en nuestra sociedad 

como ése bálsamo de la pobreza.  

                                                             
8 Guadalupe Cruz, ''Todo sobre la lucha libre. Máscaras vemos, cabelleras no sabemos'', Somos, año 2, 
especial 3, 15 de marzo de 2000. P. 15 Las negritas son mías. 
9
 Raúl Criollo, ''El Santo. Mito, leyenda y milagros en el cine'', Etcétera, núm. 311, 14 de enero de 1999, 

p. 24 
10

 Álvaro Fernando Reyes, El Santo, el Enmascarado de Plata: Mito y realidad de un héroe mexicano 
moderno. Conaculta, 2004. P. 46 
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Una de las Arenas más importantes es la Coliseo (surgida en 1943) 

puesto que se ''convirtió en la prueba de fuego, la aceptación del público, ya 

que los gladiadores debían convencer a numerosos asistentes originarios de 

los barrios más bravos del Distrito Federal.''11 Mientras que la Coliseo y la 

México poseen un ambiente rudo; la Revolución fue más accesible para toda la 

familia. La lucha libre en definitiva estaba al alcance para todos y de igual 

manera era apto para cualquier público, desde juvenil hasta infantil; de tal 

manera la lucha libre pasa a convertirse en un colectivo imaginario, la barriada 

le da valor ''la autoescenificación de la  vida cotidiana de las clases marginales, 

como un proceso de influencia mutua entre la lucha libre y medios de 

comunicación e instituciones del espectáculo y, finalmente, el análisis de los 

límites sociales que son sobrepasados en la arena bajo la protección de la 

máscara.''12 No solo el espectáculo fue aceptado por entretenimiento, sino por 

la carga de significados que se reflejaban en el diario de sus actividades, de la 

propia moral del individuo. 

Seguido de una de las ideas centrales de esta tesis (porque al hablar de 

héroes hablamos de justicia), tomando nuevamente palabras de Reyes  ''La 

gente ''poco culta'' de los espacios populares tiene a su alcance un sitio donde 

puede cumplirse la promesa de justicia en la reiteración del rito: la 

representación eterna de la lucha del bien contra el mal.''13 Hablo de que 

tenemos personas que a pesar de todo, mantienen un grado de esperanza, de 

fe. En los años sesenta se funda la arena Revolución, donde también se 

filmaron varias películas de luchadores. 

Era un centro que convocaba predominantemente a familias enteras [...] 

por la ubicación de la arena, [tenía] un mayor y más seguro 

desplazamiento de los vecinos que albergan las delegaciones Álvaro 

Obregón y Benito Juárez. Este recinto cobijaba diversos sectores 

sociales, pero su principal [objetivo] característica era convertirse en el 

punto de reunión y esparcimiento familiar, a diferencia de la Coliseo y la 

                                                             
11 Guadalupe Cruz, ''Todo sobre la lucha libre. Máscaras vemos, cabelleras no sabemos'', Somos, año 2, 
especial 3, 15 de marzo de 2000. P. 13 
12

 Doctora Janina Möbius en entrevista con Rosario Manzanos, ''La lucha libre en México, más teatro 
popular que deporte'', Proceso, núm. 1209, 2 de enero de 2000, p. 70 
13

 Álvaro Fernando Reyes, El Santo, el Enmascarado de Plata: Mito y realidad de un héroe mexicano 
moderno. Conaculta, 2004, p. 46 
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México, lugares donde las bandas de amigos hacen más rudo el 

ambiente.14 

La aceptación por parte de la sociedad fue sin duda mayoritaria, no 

había quienes se excluyeran dentro de este deporte cuyos valores 

comenzarían a emerger bajo la capa de la tan tradicional máscara. Los barrios, 

de los que se ha venido hablando en este primer capítulo, estaban 

conformados con inmigrantes de diferentes partes del país, diversidad que 

sería provechoso en términos de que todas aquellas mentalidades opuestas 

terminarían por unificarse y presentarse como la mentalidad de la cultura 

mexicana que hoy día conocemos. 

El común denominador que comienza a desvanecer las diferencias entre 

las personas es la máscara. La máscara toma parte de las tradiciones 

culturales, recibe aceptación inmediata y se convierte en un simbolismo ''los 

nuevos héroes enmascarados de alguna forma hacen confluir estos puntos de 

identidad, de unión nacional y cultural al retomar simbolismos que pudieran 

unificar y crear héroes no puramente guerreros como Zapata; héroes que de 

repente se vuelven ideales pero que también tienen parte de la ''realidad'' como 

ídolos populares.''15 

Además del exceso de trabajo y la lucha libre, los migrantes contaban 

con acceso a lo que gran mayoría tiene: la radio y la historieta ''La comunidad 

se halla completamente abierta a la cultura nacional: se leen algunos 

periódicos y revistas de la ciudad de México, se escuchan las noticias en los 

radios.''16 Había locaciones en donde solo el treinta por ciento 

aproximadamente de sus residentes contaban con radio, mientras, en el mejor 

de los casos era el noventa por ciento. 

                                                             
14

 Guadalupe Cruz, ''Todo sobre la lucha libre. Máscaras vemos, cabelleras no sabemos'', Somos, año 2, 
especial 3, 15 de marzo de 2000. P. 13 
15 José García Hernández, ''Nada como la lucha libre en México'', en ''El mundo de la lucha libre II'', 
Revista de Revistas, núm 4239, 29 abril de 1991, supone que los luchadores mexicanos son el resultado 
del intento de responder a la creciente invasión de héroes y superhéroes estadounidenses, ya cuando 
los niños de clase media comenzaron a dejar de lado las aventuras de los héroes de historieta con 
superpoderes para poder admirar a los luchadores mexicanos. 
16 Lourdes Arizpe, Migración, etnicismo y cambio económico, México, El colegio de México, 1978, p. 85 



14 
 

Después, tenemos otro colosal del entretenimiento: el cine. Siegfried 

Kracauer habla un poco de la identidad17, ''la gente iría a ver las obras que le 

conviene, que responden a sus aspiraciones; bastaría entonces con consultar 

las estadísticas de frecuentación para saber qué filmes satisfacen la esperanza 

de los espectadores.''18, justo lo que necesitaban las personas de cualquier 

barrio  era exactamente algo (o alguien) que diera esperanza, que le dieran 

algo a lo que aspirar. Acompañado del crecimiento se encuentra la identidad 

que impulsa el surgimiento de los cambios culturales: ''movimientos sociales y 

culturales que surgen en las orillas del sistema social, pero que tienden 

históricamente a expandirse hasta convertirse en nuevos modos de vida.''19, 

manifestándose como movimientos contraculturales ''surgen los ecologistas; las 

feministas contemporáneas; los movimientos en pro de la tolerancia y la 

legitimidad del otro, de la aceptación de las identidades y diversidades 

sexuales, culturales y étnicas; los primeros signos de una nueva economía y la 

actitud cultural de la individuación y el desarrollo personal.''20 

A raíz de ello, los movimientos ambientalistas llegan a formar parte de 

todos los individuos, ciudadanos, científicos, hippies, poetas, etc. Comenzaron 

a generar cierta sensibilidad ecológica, con la sensibilidad viene la necesidad 

de educación ''aprender a leer y escribir, adiestramiento que no pudieron recibir 

en el pueblo por la falta de interés de sus padres y los pocos maestros que 

tenía la escuela. Pero una vez en la ciudad adoptaron los valores urbanos  que 

enfatizan la necesidad de ''tener escuela'', como medio para ''progresar''21, la 

educación sería indispensable para un futuro mejor que ‗‗evitaría‘‘ llegar y 

permanecer en los trabajos que ejercerá el migrante (de los cuales hablaré en 

seguida). Pero ¿de qué manera empezaría a urbanizarse el barrio? Puede ser 

mediante: 

Un aparente florecimiento impulsa, ¿u orilla?, a los migrantes a liberarse 

de la pobreza, y su esperanza suple este constante, pero con la 

esperanza emigra la cultura labrada en el corazón de tal fenómeno. A la 

                                                             
17 Al menos eso interpreto, se puede entender de esa manera con la cita continua 
18 Sorlín Pierre, Sociología del cine, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 43 
19 Hernán Dinamarca (2011), Los años sesenta del siglo XX: Una década prodigiosa que inicia un cambio 
de época, http://sitiocero.net/2011/05/los-anos-sesenta-del-siglo-xx-una-decada-prodigiosa-que-inicia-
un-cambio-de-epoca/ fecha de consulta: 17/02/2018 
20

 Íbid 
21 Lourdes Arizpe, Migración, etnicismo y cambio económico, México, El colegio de México, 1978, p. 80 



15 
 

ciudad de México los acompaña incondicionalmente la ''cultura de la 

pobreza'' y su gran capacidad de adaptación [...] El espacio social donde 

la cultura de la pobreza se asienta son el barrio y especialmente los 

edificios de barriada conocidos como vecindad, sus muros son 

contenedores del choque cultura. [...] La fusión de elementos culturales y 

regionales que tiene lugar en la vecindad es causa del desarrollo de una 

nueva mezcla: cultura popular urbana, aunque también da lugar a una 

acentuación y una coincidencia de las diferencias regionales mexicanas 

entre los inquilinos de la vecindad, mucho mayor que la existente entre 

los habitantes más provincianos del medio rural. En los barrios y 

vecindades se forman comunidades urbanas, las redes de relaciones se 

tejen firmes al interior de ellas22 

Nels Anderson aporta de manera concisa una perspectiva sobre la 

sociología de la comunidad urbana, a lo cual  me apegaré a los conceptos que 

propone y estudia con el fin de esclarecer el urbanismo en general. La barriada 

pasa a ser parte del urbanismo, es cambio constante, ''el hombre urbanizado 

se orienta entre la muchedumbre. No se perturba ante el ir y venir de la gente, 

de aquí que siempre haga nuevas amistades y olvide antiguas, la transitoriedad 

es una de sus características […] las relaciones interpersonales están 

marcadas por la superficialidad.''23 Una tercera característica además de la 

transitoriedad y la superficialidad es el anonimato. El acercamiento a la 

estructura familiar es de suma importancia, pues, el mexicano por sus raíces y 

creencias antepone la familia, pero ¿qué es la familia? 

Ernest W. Burgess y Harvey J. Locke afirman que la familia es un grupo 

de personas ''unido por las ligas del matrimonio, la sangre o la adopción; 

constituye un solo hogar; sus miembros interactúan y se comunican entre sí en 

sus respectivos papeles sociales de marido y mujer, madre y padre, hijo e hija, 

hermano y hermana, y crean y mantienen una cultura común.''24  La familia 

mexicana tiene una gran fijación por la creencia católica; el carácter religioso lo 

presentaré en el siguiente subcapítulo a detalle. 

En el área laboral, una encuesta publicada en 1970 por  los sociólogos 

Muñoz, Oliveira y Stern reveló que ''una mayor proporción de individuos 

                                                             
22 Álvaro Fernando Reyes, El Santo, el Enmascarado de Plata: Mito y realidad de un héroe mexicano 
moderno. Conaculta, 2004. P. 39 - 41 
23 Nels Anderson, Sociología de la comunidad urbana, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 15 
24

 Ernst W. Burgess y Harvey J. Locke, The Family from Institution to Companionship, Nueva York, 
American Book, 1953, p. 7 - 8 
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migrantes, de origen campesino y baja escolaridad, tiende a encontrarse en las 

ocupaciones marginales. [...] Entre estas ocupaciones se encuentran las de 

obrero no calificado de la producción y de la construcción, i. e. albañiles, 

vendedor ambulante y trabajador no calificado de los servicios, i. e. mozos, 

macheteros, cargadores de mercados, etc.''25 También se incluyen empleos de 

''velador, dependiente en tiendas, peluquero ambulante, mesero, chofer, bolero 

de zapatos y otros. Pero siguen predominando las ocupaciones de cargadores 

y macheteros en la Merced, y la de albañil.''26, trabajos realmente 

desgastadores que no eran exclusivos para el hombre del barrio, sino también 

para la mujer, cuyo destino laboral no miraba luz ''las mujeres, en todos los 

casos, se hallan en peores condiciones de empleo que los hombres. El 92.3% 

de ellas reciben un salario menor al mínimo legal, y sus ocupaciones 

marginales alcanzan cantidades dos veces superiores a las correspondientes 

de los hombres.''27, trabajos que las mujeres ejercían destacan: vendedora de 

frutas, y  sirvientas. 

Finalmente como se ha venido mencionando, México sufría los estragos 

de un gobierno inestable, que en consecuencia empujaba a una nación al 

empobrecimiento ''Estos hechos llevaron a crear un sentimiento generalizado 

de desconfianza, inseguridad y esperanza en el porvenir de la población.''28 Por 

ello, era urgente que México se reestructurara, dicha transformación se vería 

''reflejada en la alta preferencia por el desarrollo industrial, la urgencia de 

alfabetización y en el surgimiento de iconos populares.''29 Puntos que se han 

tocado a lo largo del presente capítulo, claro deseo hacer hincapié al 

entretenimiento del cual han surgido dichos iconos: los luchadores de lucha 

libre. Las luchas ya no serían sólo un deporte de gladiadores combatiendo en 

la lucha eterna del bien contra el mal, la sociedad, ya no solo la barriada, 

abrazaría el deporte como la máxima expresión de masculinidad, y los técnicos 

                                                             
25

 Lourdes Arizpe, Migración, etnicismo y cambio económico, México, El colegio de México, 1978 p. 65 
26 Íbid, p. 85 
27 Muñoz, Oliveira y Stern, ''Migración y marginalidad ocupaciones en la ciudad de México'' en Perfil de 
México, 1980, Instituto de investigaciones Sociales, UNAM, México, p. 345 
28

 José Honorio Cárdenas Vidaurri e Israel Casimiro Zacarías, Sociología mexicana, México, Trillas, 1998 
29 Francisco Illesca Nájera, ¿Hasta qué punto fue el Santo, ''El Enmascarado de Plata'', definido por la 
ascendente cultura popular mexicana del siglo XX?, México, Escuela de Educación, Humanidades y 
Ciencias Sociales, 2016, p. 54 
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(como lo es El Santo) serían un elemento importante en el núcleo familiar. 

Pero, ¿Por qué el Santo es tan bien aceptado ante la sociedad? 

La popularidad del Santo entre las masas no solo se debe a la función 

de entretenimiento, sino a que retoma las características de fetiches populares 

como la masculinidad y la religión30, elementos determinantes en la 

construcción del héroe popular, ''Esta masculinidad se asocia al esculturismo, 

que lleva a la contemplación del Santo como ideal; ayudada por el anonimato 

de la máscara, éste y otros fetiches populares empiezan a reflejar la cultura y a 

conformar al personaje.''31 La gente tenía una leyenda viva a la cual admirar, 

pero ¿Hasta qué punto la sociedad define la leyenda de El Santo, 

enmascarado de plata? Se debe tener presente que estamos hablando de un 

México que busca rescatar una identidad nacional por los estragos de la 

Revolución mexicana de 1910 a 1940; claro es que tratamos con un México 

cuyo contexto lo lleva a constante cambios, me refiero a la modernización. De 

esta manera ''La influencia del folclor y tradición provinciana resultaron de vital 

importancia en las urbes, por lo que el desarrollo de los héroes populares se 

fue consagrando a base de la definición de los ideales populares, símbolos 

políticos y prototipos urbanos que se erigían en la época. De esta manera, 

nuevas ideas se homogeneizarán bajo una sola cultura híbrida.''32 Sin dudar 

todo lo que conforma al barrio, sus peculiaridades y personas, fueron 

indispensables para la formación del súper héroe El Santo, un líder cultural 

para el mexicano en respuesta a los estragos de un gobierno inestable. 

1.2 La fuerza de la religión en México 

Uno de los factores que influyen en la sociedad mexicana es sin duda la 

religión, para ser precisos el catolicismo. Para hablar de religión se debe tener 

una ligera noción de Sociedad, puesto que no habría religión sin un conjunto de 

personas que le de vida y significado, ''La sociedad es algo más que los 

individuos que la componen. A través de su ‗‗conciencia colectiva‘‘ y 

                                                             
30 El Santo se refugia como protegido de la virgen del Tepeyac; inclusive en su carrera cinematográfica, 
el Santo se pronuncia como protegido de la Virgen de Guadalupe. 
31

 Francisco Illesca Nájera, ¿Hasta qué punto fue el Santo, ''El Enmascarado de Plata'', definido por la 
ascendente cultura popular mexicana del siglo XX?, México, Escuela de Educación, Humanidades y 
Ciencias Sociales, 2016, p. 57 
32 Néstor García Canclini, Culturas híbridas, México, Paidós, 2001. 
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‗‗representaciones colectivas‘‘ se convierte en una entidad sui generis, una 

fuerza independiente de individuos, que conforma y controla poderosamente la 

conducta individual.''33 Es de forma inintencionada en que los hombres 

buscamos encontrar explicación y sentido mediante la figura/imagen de lo que 

llamamos Dios mediante representaciones colectivas, parte de las 

representaciones las manifestamos en dos fenómenos: creencias y rituales.  

De manera breve expondré el concepto de religión, teniendo en consideración 

que existen muchos conceptos y definiciones sobre religión pero, ninguno ha 

logrado imponerse de manera definitiva, en cualquier forma mi mera intención 

para valerme de algunas de las características que conforman la religión es 

para demostrar el fuerte impacto que ha tenido en la vida del mexicano; por 

ende hay que tener presentes que el concepto de religión se considera 

impreciso. Pero ¿por qué es impreciso? En Las religiones antiguas Vol. 1, 

Historia de las religiones siglo XXI, Se menciona que: 

en el terreno de lo histórico –al contrario de lo que sucede en el de las 

matemáticas o en el de la lógica pura-, una definición a priori, por precisa 

que sea, no sirve para nada; la condición de su utilidad estriba en que a 

dicha definición corresponda, efectivamente, una realidad histórica 

coherente y distinta de las otras. Con otras palabras, no esperemos que 

el concepto de <<religión>> -nacido como un producto histórico de 

nuestra civilización y, por consiguiente, sujeto a determinadas 

alteraciones en el curso de la historia- posea ab aeterno un significado 

preciso que, todo lo más, debemos <<reencontrar>>;34 

Una manera de acercarnos es por medio de diversos factores, los 

autores de Las religiones antiguas Vol. 1, Historia de las religiones siglo XXI 

(Angelo Brelich, Philippe Derchain, Raymond Jestin, Maurice Lambert, Jean 

Leclant, Jean Nougayrol y Maurice Vieyra), proponen  que sean los siguientes 

apartados: las creencias religiosas, seres sobrehumanos, mitos, ritos y otros 

fenómenos. El sentido que sean varios factores es para que no se pierda la 

maleabilidad del concepto, puesto que las definiciones en ‗‗historia corren 

siempre el peligro de anquilosar las ideas, y es mejor que éstas conserven su 

elasticidad y su plasticidad para que puedan ajustarse a los innumerables 

                                                             
33 Pierre L. Van Den Berghe, El hombre en sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, p. 236 
34

 Henri-Charles Puech, Las religiones antiguas Vol. 1, Historias de las religiones siglo XXI,  España, Siglo 
Veintiuno, 1989, p. 36 
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matices de la realidad concreta.‘‘35 Pero para conectar todos factores hay que 

tener una base donde todos los dichos factores se fundan en un puro elemento 

símil, lo sagrado. 

Hablar de lo sagrado (o Dios) es aceptar que existe una conexión, un 

vínculo de fe entre  el hombre y con lo que opta por adorar, por establecer una 

conexión profunda, en fin, es establecer una relación.  También es conocer los 

valores religiosos, los cuales se atribuyen en ‗‗comúnmente de ideas, doctrinas, 

convicciones, creencias, , relatos religiosos, acciones individuales y actitudes 

duraderas, de normas, prohibiciones, relaciones determinadas por la religión, 

de personas, animales, plantas, materiales, objetos naturales o fabricados que 

se definen como <<sagrados>>, de lugares, épocas, imágenes de símbolos 

sagrados o religiosos, etc.‘‘36 Definir religión o sagrado, gira en torno a la idea 

de que se trata de un concepto latente. 

Para profundizar en el tema de la religión se debe tener presente a uno 

de los sociólogos más influyentes en el área de la religión, Emile Durkheim, 

donde en su libro Las formas elementales de la vida religiosa argumenta que 

Dios no creó al hombre, sino totalmente lo contrario. Durkheim aborda el tema 

de la religión mediante lo totémico, habla de Tótems en forma de animales, 

plantas que son elegidos como objeto, emblema cuya analogía representa un 

clan. En algunos casos combinan animales con formas humanas ''esculpidas 

sobre postes que se elevan junto a la puerta de entrada y que tienen hasta 15 

metros de altura''37, tallados que no solamente se encuentran en objetos de uso 

como herramientas o en adornos para el hogar, ''no están solamente 

reproducidas sobre los muros de las casas, las paredes de las canoas, los 

instrumentos y las tumbas; se las encuentra sobre el cuerpo mismo de los 

hombres. Éstos no ponen su blasón solamente sobre los objetos que poseen, 

lo llevan sobre su persona; está impreso en su carne, forma parte de ellos 

mismos y ese modo de representación es aún, y en mucho, el más 

importante.''38 

                                                             
35

 Ibíd, p. 67 
36 Ibíd, p. 39, 40 
37

 Emile Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, México, Colofón, sin año, p. 160 
38  Ibíd, p. 162 



20 
 

Quiere decir que no son más que representaciones sociales ''Del mismo 

modo que la bandera es el emblema de un país, el tótem no es sagrado a 

causa de sus propiedades físicas, sino porque simboliza el grupo social que lo 

adora.''39 Lo que sustenta parte de mi investigación sobre la imagen del súper 

héroe a través de la fe del hombre ante una máscara de plata, cuyo símbolo 

sigue vivo a pesar de las décadas. Una parte fundamental que no se debe 

dejar de lado es la conexión entre magia y religión (ambos de carácter 

sobrenatural), fenómenos que no se miden con instrumento o herramienta 

alguna, tampoco con los sentidos que poseemos. Quiero hacer hincapié en la 

diferencia, entendiendo que ''la primera constituye un intento deliberado para 

manipular el resultado de eventos específicos mediante rituales, y la segunda 

implica oraciones, actos propiciatorios, o súplicas a los poderes sobrenaturales, 

pero ningún intento directo de manipulación.''40 Tengamos presente la 

distinción entre magia y religión para una futura mención en capítulos 

posteriores en la construcción del personaje de El Santo como súper héroe 

arquetípico mexicano. 

Max Weber reafirma que no hay una definición definitiva para religión, 

pero que se puede acercar o llegar a una mediante la actuación social, dichas 

acciones tienen ''condiciones y efectos de un determinado tipo de acción 

comunitaria, cuya comprensión se puede lograr sólo partiendo de las vivencias, 

representaciones y fines subjetivos del individuo -esto es, a partir del ‗‗sentido‘‘ 

[...] acción cuya motivación es religiosa o mágica aparece en su existencia 

primitiva orientada a este mundo. Las acciones religiosas o mágicas deben 

realizarse para que ‗‗te vaya bien y vivas largos años sobre la tierra.‘‘''41 

Acciones con un origen racional o por lo menos relativa según los medios a 

fines que se buscan proyectar dentro de la comunidad. 

Joachim Matthes en Introducción a la sociología de la religión se 

encarga de resumir de manera concisa y puntual la idea que expone Weber a 

lo largo de su investigación en su libro Economía y Sociedad: 

                                                             
39 Pierre L. Van Den Berghe, El hombre en sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, p.  236 
40

 Pierre L. Van Den Berghe, El hombre en sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, p. 235 
41 Max Weber, Economía y Sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 328 
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En primer lugar, en el aspecto metódico, de la actuación motivada 

religiosamente, como de toda actuación social, se dice que es una 

actuación con sentido, cuya comprensión únicamente es posible a partir 

de las vivencias, representaciones y finalidades subjetivas del individuo 

–precisamente desde el sentido-. En segundo lugar, de la actuación 

motivada religiosamente se afirma, como de toda actuación social, que 

en su <<estructura primigenia>> es intramundana, con lo cual el carácter 

sobrenatural y trascendente de la religión queda asociado al acto por el 

que el hombre da sentido y se lo considera como dado con la existencia 

del hombre en cuanto ser actuante. Definitivamente desaparece el 

problema de la esencia (trascendente) de la religión. Finalmente –

tercero-, se afirma que la actuación motivada religiosamente es, en su 

<<estructura primigenia>>, una <<actuación por lo menos relativamente 

racional; aunque no sea necesariamente una actuación que obedezca a 

medios y a fines, sí es cierto que está regulada por normas empíricas>>. 

<<El pensamiento y la actuación religiosos o mágicos… no hay por qué 

marginarlos del marco de la actuación interesada de todos los días, 

sobre todo desde el momento en que sus mismos fines son 

predominantemente económicos.>>42 

Luis Leñero Otero en Religión y política, hace una introducción bastante 

acertada en los ¨Perfiles de la Iglesia Católica en México¨, dice de la siguiente 

manera: ‗‗La iglesia católica ha tenido un papel determinante en la 

conformación de México como nación. Desde el inicio de su encuentro con el 

país, acompaña al conquistador violento y comparte su afán destructivo de la 

cultura india para sustituirla por la civilización ‗‗cristiana‘‘ del siglo XVI español, 

triunfante sobre los moros‘‘43. Cierto es, que la política y la religión siempre han 

funcionado una con la otra, pero fue en la década de los sesenta donde surgía 

el cambio de poderes en diferentes ámbitos sociales, digamos de momento la 

escuela, donde «la progresiva profesionalización de las Ciencias Sociales, 

determinaron la diversificación de la mirada historiográfica dando lugar a... una 

mayor comprensión de la secularidad y la laicidad, y se valoró la libertad 

religiosa y la libertad de investigación.»44. Y es que, en dicha época el estado 

de manera minuciosa intentaba quitar poder y privilegios a la Iglesia, sin 

embargo viene  ''la inercia de una cultura nacional basada, en buena parte, en 
                                                             
42 Joachim Matthes, Introducción a la sociología de la religión, Madrid, Alianza Universidad, 1971, p.  30, 
31 
43

  Joseph Ferraro (coordinador), Religión y política, ’’Perfiles de la Iglesia católica en México’’ México, 
Casa abierta al tiempo, 2000, p. 17 
44

 Manuel Ceballos Ramírez, Iglesia católica, Estado y Sociedad en México: tres etapas de estudio e 
investigación, en Frontera Norte, 8/15 (1986), p. 91-1001 
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un ethos católico que de alguna manera persiste hasta nuestros días, a pesar 

de la separación formal entre Iglesia y Estado''.45  La idea de separar la Iglesia 

y el Estado era bastante reciente, y todavía no se aplicaba a todos los estados 

cercanos. Era un hecho que la religión dominante, la ya establecida por años, 

fuera la religión ‗‗oficial‘‘ cuyo estatus sería superior ante las demás. 

En respuesta, la Iglesia jerárquica e institucional mexicana se defendió y 

luchó para no perder los privilegios sociales, económicos y políticos. Cuando la 

Iglesia se siente amenazada toma partida entre la disputa de conservadores y 

liberales ''para mantener no sólo su estatus y prestigio institucionales, sino 

también para proteger sus inmensas propiedades y poder mantener su labor 

educativa y asistencial''46. Poco a poco la batalla entre ambos tipos de poder se 

volvería más abierta y cruenta, los nuevos gobiernos anticlericales buscaban 

''absorber las funciones de la Iglesia en cuanto su papel como rectora de la 

sociedad civil colonial, educadora y vigilante de la moral pública y privada. Pero 

el prestigio moral de muchos religiosos y sacerdotes no desapareció''.47 

Entonces fue así como los movimientos laicales de la Iglesia católica 

desarrollaban una variedad de experiencias, prácticas y formas de pensar la 

religión. Permitían a los fieles/creyentes participar y asumir un papel más 

integro como parte de la Iglesia, es decir, se les permitía profundizar su 

doctrina. Se fortalecía la identidad religiosa. Las principales tendencias de los 

movimientos laicales además de la doctrina propia y lo socio-político se 

encontraban: el compromiso social, la persona, la familia y la sexualidad.48 

Franco Savarino habla de dos categorías básicas: la identidad eclesial y la 

representación del mundo social. La primera se refiere a el laico asumiéndose 

como parte de la Iglesia y del cómo se relaciona con las autoridades 

eclesiásticas, mientras la segunda busca encontrar cómo se concibe el espacio 

social desde la perspectiva de la vivencia laical conforme se conciben las 

                                                             
45

 Aquiles Chihu Amparán (coordinador) Sociología de la identidad, Universidad Autónoma 
Metropolitana, México, 2002, p. 158 
46 Mariano Otero, Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la 
República Mexicana, México, Biblioteca del pensamiento legislativo y político mexicano, 2013 p. 60 - 72 
47

 Joseph Ferraro (coordinador), Religión y política, ’’Perfiles de la Iglesia católica en México’’ México, 
Casa abierta al tiempo, 2000, p. 19 
48

 Roberto Blancarte, Historia de la Iglesia católica en México, 1929-1982, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1992, p. 185 - 202 
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actividades y misiones.49
 Otro de los movimientos de la iglesia católico era la 

manera en que sus actividades ''representan al mundo como una entidad a la 

que hay que transformar para obtener condiciones de vida más justas.''50 

Siendo uso del lado sensible de las personas del barrio o condición social 

media-baja, la búsqueda por lo ''justo''. Entre sus métodos se encontraba un 

movimiento: la Renovación Carismática. El grupo se inclinaba a lo espiritualista. 

Este tipo de grupos fueron criticados por las mismas posiciones progresistas 

dentro de la Iglesia, siendo así, que a raíz de ello se crearan desconfianzas 

entre sectores eclesiales. 

Conforme pasaba el tiempo el gobierno iba destituyendo los poderes de 

la Iglesia, empujándola a sujetarse en una acción ‗‗privada‘‘, así reafirmaba su 

poder ''control político-administrativo-militar de acuerdo con su competencia 

legal. Quiso, además abocarse a la educación pública, a la promoción y al 

control de las organizaciones de la sociedad civil laica [...] la Iglesia pudo 

asumir su función religiosa en el ámbito privado y dentro del templo, en donde 

podía realizar su catequesis, evangelización y actos de culto, así como ejercer 

su enseñanza en lo relativo a la moral familiar y a la vida privada''51.  Una 

realidad que la Iglesia católica habría de afrontar es que poco a poco iría 

perdiendo adeptos, pero de igual forma no dejaría de ser la religión dominante 

en México. En Censos Nacionales, me valgo de la tabla proporcionada que 

marca de 1950 a 1990. En 1950 la población católica es del 98%, en 1960 se 

redujo al 96.5%, en 1970 sigue decayendo a un 96.2%, para 1980 un 92.3%, y 

finalmente un gran salto en 1990 con un 89.7%. Es entonces que en los años 

sesenta se da la organización de grupos: ''acción católica, congregaciones y 

ordenes terceras, movimientos de espiritualidad y formación familiar y para 

niños, jóvenes o adultos, de carácter más bien formativo y piadoso), fue la 

forma más utilizada para recuperar la pérdida de influencia clerical en medios 

secularizados''.52 

                                                             
49 Franco Savarino y Andrea Mutolo (Coordinadores), Del conflicto a la conciliación: Iglesia y Estado en 
México, Siglo XX, México, AHCALC, 2006, p. 98 
50

 Ibídem 
51 Joseph Ferraro (coordinador), Religión y política, ’’Perfiles de la Iglesia católica en México’’ México, 
Casa abierta al tiempo, 2000, p. 22, 23 
52 Ibíd, p. 24 
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Parte de los movimientos de la Iglesia para seguir presente en el 

colectivo mexicano, es manteniéndose activo en cada ámbito (organizaciones) 

que se le otorgó (y que se han mencionado anteriormente). Dichas 

organizaciones eran las escuelas católicas privadas, o escuelas con niveles 

académicos bastante altos, obras de beneficencia, asistencia a la comunidad 

con servicio prestado de religiosos y religiosas, y por supuesto los voluntarios 

que trabajan para la caridad. Dentro de dichas actividades se movía la Acción 

Católica, la cual buscaba una base comunitaria, que fuese independiente del 

control paraestatal y del partido oficial. Se trataba de que los laicos católicos 

fueran participes en las organizaciones sociales que fungieran como ‗‗cuerpos 

intermedios‘‘ de la sociedad civil.53 Pero la imagen que se nos busca dar sobre 

religión es que la Iglesia no solo es sobrecogedora, también es divertida: 

 Los grandes rituales religiosos de participación masiva son típicamente  

ocasiones para diversiones muy mundanas. […] los festivales religiosos 

son la fuente principal de la alegría colectiva. Las mayores 

congregaciones de gente ocurre en los festivales religiosos o sitios de 

peregrinaje y donde las personas se congregan, no solamente se 

dedican a la oración sino que comercian, intercambian opiniones y 

chismes, fraternizan, se divierten, comen, beben y fornican.54 

Un ejemplo de la religiosidad del mexicano es lo que conocemos como 

guadalupanismo; se celebra un evento, da inicio desde el 11 de diciembre (la 

fecha es el 12 pero el festejo comienza desde el día 11), me refiero al Día de la 

Guadalupana. Dicha festividad comienza en la Basílica de Guadalupe ''la noche 

del 11 es propia de los chavos con mantas, guitarras, y grandes imágenes de la 

Guadalupana a cuestas. Su fiesta es múltiple: de entrega al símbolo que se 

desdobla en doctrina y nación, de alivio demográfico porque hay cientos de 

miles como ellos, de contento por haber nacido en el seno del agradecimiento 

guadalupano [...] Las bicicletas inundan el atrio, y los ríos de personas chocan 

y se neutralizan, caminar es imposible''55 Pero, ¿por qué es tan importante la 

Guadalupana? En palabras de Carlos Monsiváis, lo plantea como ''el elemento 

                                                             
53 El término ‘’cuerpos intermedios’‘ es abundante en la concepción orgánica de la sociedad civil. Entre 
los ejemplos se encuentran: Thomas, ‘‘La participation des personnes et des groupes á la vie sociale’’, p. 
223, en Francia; Venegas, ‘’Organizaciones de base y cuerpos intermedios’’, p. 627-636, en América 
Latina, desde Chile; y el estudio de Velázquez, Socialización y cuerpos intermedios, en México. 
54 Pierre L. Van Den Berghe, El hombre en sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, p. 241, 
242 
55 Carlos Monsiváis, Los rituales del caos, México, Ediciones Era, 1995, p. 39 
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pacificador en la cristianización de los nativos y en la mexicanización de la fe 

[...] es el gran depósito reverencial de los mexicanos que emigran, es la 

concesionario del sitio de honor en recámaras, sindicatos, tabernas, lupanares, 

camiones de carga...''56, yo sumaría otras palabras que en conjunto forman una 

idea bastante básica sobre la imagen, la cual es una forma que proyecta 

igualdad, respeto, pero sobre todo esperanza, entonces, cuando nos 

encontramos en una festividad ante una comunidad nos recuerda y refuerza su 

significado, al menos uno de tantos; pero también es un carácter de fanatismo, 

un acto de fe ciega con ''potencia dentro de la impotencia de creyentes que son 

mexicanos, de mexicanos que además son creyentes''57 

En la festividad de la Guadalupana, el día 11 de diciembre por la noche 

se realiza uno de los actos de amor dentro de la cultura católica, la 

peregrinación. 

El peregrino, desfalleciente, avanza de rodillas, y en su rostro se agolpan 

las tensiones: la piedad llagada, las vibraciones de la esperanza, la 

inminencia del alivio, el dolor turbio y esclarecido, las plegarias de los 

fieles... y los ecos de la otra marcha, la interminable de los radios de 

transistores y los sonidos del tránsito. El peregrino se abisma en el 

infinito que es el siguiente metro a recorrer. Allí saciará su sed, obtendrá 

el perdón y los favores, expiará su necesidad de expiación, será feliz 

porque su infelicidad permanente adquirirá un sentido.[…] En trance de 

extinción uno no le falla a su principal acreedora, a su caudal más 

preciado, a la mayor belleza que ha conocido, y por eso el flagelo del 

cuerpo redituará, y no porque el reptar desfalleciente exorcice al futuro, 

ni porque a la Virgen la sobornen la carne martirizada y las plegarias 

(ella no es funcionario mayor o menor) sino porque el peregrino la ama 

hasta las lágrimas que no se evitan, hasta la transformación de la pena 

innecesaria en padecimiento que se justifica.58 

Pero no todo es color de rosa en el ámbito de la religión, ya hemos visto 

que participa y apoya en actividades sociales, y por otro lado su participación 

política (o al menos busca tener reconocimiento de poder por éste), sino de que 

se vale de las personas, los católicos laicos para posicionarse de dicha forma. 

Algunos de los sucesos del que es participe (busca serlo después de los 

hechos) es en el movimiento estudiantil de 1968, en donde la Iglesia católica 
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lanzó una campaña anticomunista en la que tuvieron ''una actuación muy 

importante los movimientos laicos católicos. Esta campaña tuvo un éxito 

considerable: se organizaron concentraciones masivas de repudio al 

comunismo, en el que los oradores se sucedían de forma ininterrumpida para 

hablar de los horrores de ese sistema; la leyenda ‗‗Cristianismo sí, comunismo 

no‘‘ inundaba las calles, las parroquias y las ventanas de casas y automóviles; 

se publicaron documentos al por mayor de repudio a la doctrina comunista''59 

Ante sucesos tan atroces como fue el movimiento estudiantil del 2 de 

octubre 1968,  Roberto Blancarte señala (no íntimamente o necesariamente a 

raíz de dicho suceso, pero sí por medio del cual la Iglesia, como se ha 

mencionado, comenzó a movilizarse y tomar provecho) ''el episcopado 

mexicano se dio cuenta de que era necesario lograr una separación ideológica 

más nítida de las tesis sociales revolucionarias para poder dar un nuevo 

impulso al proyecto social católico''60. Aunque un suceso de tal magnitud, una 

masacre abierta por parte del gobierno, nos orilla a pensar que en tales 

condiciones, ¿realmente la Iglesia tendría ganas de pelearse con un gobierno 

que manifestaba libre y abiertamente su capacidad de reprimir los movimientos 

sociales? Justo podría decir que la Iglesia católica venía reconociendo la 

naturaleza del gobierno mexicano a lo largo de la década, sin embargo no era 

un impedimento, puesto que el Concilio Vaticano II, nota una aparente 

irreversibilidad en un proceso de secularización que se extendía por todas 

partes (en otras palabras, los seguidores ayudan de cierta manera a ampliar la 

idea religiosa del catolicismo, pero con sus respectivos cambios que en 

realidad no afectaban la verdadera naturaleza de la iglesia) ''Por esta razón, 

mientras la sociedad humana aparece profundamente cambiada, también la 

Iglesia católica se ofrece ante nuestros ojos muy transformada y revestida de 

una forma más perfecta, es decir, más fortalecida en su unidad social, 

intelectualmente más vigorosa con la ayuda de una doctrina más fecunda e 
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interiormente purificada, de modo que en la actualidad parece completamente 

preparada para emprender los sagrados combates de la fe''.61 

Para objeto de la investigación, las palabras de Marx cobran bastante 

fuerza, es un hecho que Marx no es nada piadoso en cuanto dice que la 

religión sirve como amortiguador para la explotación de la sociedad, de los 

individuos. Para él, la religión consistía en una serie de mitos manipulados por 

las clases más altas, en dado caso la clase gobernante, con el claro objeto de 

mantener a las masas satisfechas y controladas. El artilugio que se encuentra 

presente en cada iglesia es la salvación, ''La promesa de recompensas en el 

más allá distrae la realidad de la injusticia y la explotación en el presente. Es 

indudablemente cierto que la religión con frecuencia ha sido una herramienta 

conservadora en las manos de los privilegiados, pero también ha sido una 

fuerza revolucionaria.''62 De una u otra forma, significa explotación, dedicar 

nuestro trabajo a una imagen mítica con la idea y esperanza de evadir la 

muerte como un hueco profundo por un campo lleno de alegrías y nuestros 

seres queridos. 

Los individuos, por decir de una manera sutil, son peones entre lo 

político, el Estado y la Iglesia, pero que irónicamente (según Marx) son quienes 

hacen la religión, no un ser proveniente del cielo, el espacio o cualquier otra 

dimensión (como si de multiversos se tratase) pensable, es el mismo hombre 

quien le da existencia en determinada época, y así como uno hace existir a 

Dios, puede hacerlo desaparecer puesto que es de carácter ilusorio. Otra forma 

de decirlo es que interesa <<desenmascarar la autolineación en formas 

espúreas. De esta forma la crítica del cielo se convierte en crítica de la tierra, la 

crítica de la religión en crítica del derecho, la crítica de la teología en crítica de 

la política.>>63 

Lo que finalmente en este apartado, tomando la palabra de Durkheim a 

boca de Pierre Van Den Berghe sobre religión, nos lleva a concluir que el 

católico mexicano forma parte de una conciencia colectiva en que ''La 
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naturaleza del concepto, así definido, denuncia sus orígenes. Si es común a 

todos, es porque es obra de la comunidad. Ya que no lleva el sello de ninguna 

inteligencia particular, es porque está elaborado por una inteligencia única 

donde se encuentran todas las otras [...] Si tiene más estabilidad que las 

sensaciones o que las imágenes, es porque las representaciones colectivas 

son más estables que las representaciones individuales''64 de cómo 

irónicamente partimos de una individualidad para llegar a una colectividad, 

puesto que: ''la fuerza religiosa que anima al clan, al encarnarse en las 

conciencias particulares, se particulariza ella misma. Así se forman seres 

sagrados secundarios; cada individuo tiene los suyos, hechos a su imagen, 

asociados a su vida íntima, solidarios de su destino: es el alma, el tótem 

individual, el antepasado protector, etc.''65  

La realidad es que somos seres sociales, y según las condiciones de 

vida, la época que nos toque, la comunidad, las relaciones sociales que se 

generen en nuestra mente-colmena conformada por seres individuales, cabe 

(con seguridad) la posibilidad de una disposición religiosa que dará luz a la 

aceptación de un ser omnisciente bajo la aceptación mayoritaria y general 

impuesta por el mismo hombre, definimos y concretamos nuestra propia 

religión en base a determinadas circunstancias históricas, somos la respuesta 

de una época.  

Para personajes como Marx la religión puede ser ''el suspiro de la 

creatura oprimida, el corazón de un mundo implacable, el espíritu de unas 

estructuras que carecen de él. Es el opio del pueblo ''66 viéndolo desde su 

perspectiva, en mi opinión, de moral pesimista o baja, me atrevo a comentar en 

mi humilde opinión de un investigador ¿no es acaso en muchos casos el ‗‗opio 

del pueblo‘‘ que le permite salir adelante en las adversidades? ¿Realmente 

importa la creencia en un ser u objeto de carácter ilusorio para depender en 

llevar una vida plena, tener en quién creer para dar la mejor versión de uno 

mismo? ¿Realmente podemos ser llamados creaturas oprimidas cuando 
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tenemos un corazón fuerte y valiente (con todo la carga de la metáfora que le 

damos al corazón) para afrontar aquel mundo implacable? 

La religión es una moneda de dos caras, todo depende del lado en que 

la miremos, pero si la sostenemos con los dedos y la observamos 

minuciosamente se tiene una muestra de luz y de sombra, la del hombre libre 

que tiene fe, o la del hombre manipulado por personas del poder. 
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Construcción del súper héroe: El Santo 

2.1 La figura de El Santo en la sociedad  

La construcción de cualquier súper héroe no solo se ve levantada por la serie 

de pasos morales y justicieros que siga el personaje a través de una aventura 

épica (o en este caso) o una carrera profesional como luchador, la creación del 

mito o leyenda siempre depende de la popularidad y visión que se dé en un 

enorme grupo de fanáticos dispuestos a resaltar y compartir entre sus 

allegados las acciones del nuevo ícono  social defensor del bien. Sin embargo, 

debemos tener presente que los medios de comunicación, mercantiles y 

publicidad son prescindibles para la construcción de algo o alguien. En cada 

época de la radio, el cine, la televisión y el internet se ha recurrido a la 

adaptación de historias míticas, desde las mitologías griegas, pasando por las 

leyendas del Romanticismo, hasta las historias recientes que no tardan en 

pasar del cómic al cine, a la televisión, a los videojuegos67. 

 El Santo es un personaje con mixtos rostros; dichos rostros se 

mantienen desde que sabemos que fue un rudo que se convirtió en técnico, 

que su figura sigue prevaleciendo en las diferentes generaciones. Cada que 

alguien dice ‗El Santo‘ el colectivo dispone a remitirse al héroe: ''el de la tira 

cómica, el de las batalles inolvidables citadas en los almanaques, el del cine, la 

música, los performances, el de los muñequitos de plástico eternamente en 

reto, el de la máscara plateada.''68  

En La Jornada podemos encontrar una recopilación de entrevistas, en la 

cual podemos acercarnos a una de 2004, donde según Rodolfo Guzmán 

Huerta declara que en un principio "Cuando decidí enmascararme también 

pensé en cambiar mi estilo: convertirme en un rudo desalmado. Entonces quise 

usar el nombre de Ángel, pero finalmente me decidí por El Santo... Me gustaba 

enardecer a la gente. No sólo acababa con mis enemigos, sino también con los 

réferis. Peleaba sucio y la gente aplaudía; en ocasiones luchaba limpio y la 

ovación era mayor."69 Pero, como hemos mencionado, ha tenido muchas 
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facetas "La imagen de El Santo comenzó a explotarse comercialmente en 

revistas y películas. El Enmascarado de Plata luchaba contra los malos, estaba 

del lado de la justicia. Los niños me hicieron dar el cambio. La niñez no 

merecía un ídolo malo", recordó el gladiador.''70 Transformándose así y 

tomando la trayectoria que hoy en día la mayoría conocemos. 

 Hablar de El Santo equivale a pensar inmediatamente en su máscara, 

que a pesar de tener uno de los diseños más simples impone en el colectivo 

del imaginario mexicano. Como público nunca sabremos las expresiones 

faciales de nuestro héroe, si sufre emoción o dolor alguno, si se encuentra 

confiado o preocupado, carecemos del dato visual de la expresión facial pero 

como aficionados aceptamos la máscara como ese otro rostro puesto que para 

nosotros es no solo un símbolo heroico mexicano, sino una de las formas 

artísticas populares artesanales, publicitarias y propagandísticas: la máscara es 

el cultivo para su propia mitología que nos pertenece a cada uno de nosotros. 

Es decir que toda la carga simbólica de la máscara ha penetrado 

profundamente en la cultura del mexicano. 

 Lo cierto es que El Santo es una leyenda mítica que ha decorado los 

espacios públicos singulares, privados y públicos, como exvotos o fetiches o 

grafitis en corredores culturales y bardas de unidades habitacionales. Da 

nombre a una de las calles de su tierra natal en Tulancingo, Hidalgo y a la vez 

se erige un monumento. También se encuentra una figura del enmascarado en 

el barrio de Tepito, en Ciudad de México, en el cruce de calles Jesús Carranza 

y José Gorostiza, en Peralvillo y Tlatelolco; se cuenta que la figura del héroe 

trascendió fronteras y llegó a países como Turquía, Marruecos, Egipto y 

Líbano.71 

 Por el lado de la literatura también se conserva la imagen que tenemos 

de El Santo. Entre los textos de recopilación más reciente tenemos Santo y 

seña, una serie de ‗‗relevos‘‘ literarios sobre el enmascarado de plata desde 

cuentos, crónicas, ensayos y poemas. El Santo es preservado por una 

treintena de escritores, de los cuales cuatro son poemas, quince cuentos, dos 
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ensayos, ocho crónicas y una apología. Lo que más destacaría para objeto del 

capítulo sin dudar sería cada una de las categorías, puesto que, a pesar de que 

poemas y cuentos pudiesen ser más del lado ficticio no resta que la visión del 

escritor y fanático aporte lo que para él mismo representa aquel icono 

mexicano. 

Tenemos por ejemplo cuentos que giran sobre la infancia, la búsqueda 

de querer estar en los zapatos de su héroe, por mencionar uno tenemos 

‗‗Invencible‘‘: ''Sebas sonríe al espejo, La máscara plateada sólo deja ver los 

dientes detrás de la abertura para la boca. En la sonrisa falta un incisivo que el 

ratón cambió por un billete de veinte la semana pasada. Sebas viste también 

mallas grises con parches en las rodillas y unas botas viejas pintadas de color 

plata.''72. Historia que finaliza con el niño herido en una confrontación afuera de 

su casa en la calle y su hermano mayor, Luis, cargando a Sebas quien le 

pregunta ''¿Verdá que el Santo es invencible?, dice Sebas. Luis asiente y frota 

la capucha de plata. Sí, chaparro, si crees en él, sí.''73 

En el poema titulado Superhéroe, se pueden observar varios elementos 

de nuestro enmascarado de plata: 

Santo /de mi devocionario /pancrácico / Héroe /de mi infancia / y en mi adolescencia, 

/justiciero. 

 

En las historietas, / la mitología necesaria; / en el cine: vicario y redentor, / mi otro yo. 

 

Santo / contra el Cerebro / del Mal; / Santo / contra las Mujeres / Vampiro; / Santo / 

contra Drácula / y el hombre lobo; / Santo / contra el Dr. Frankenstein. 

 

Y en la arena / con tus topes suicidas, / con la de a caballo, / con el tope de cristo, / con 

la plancha, / vencías / la miseria cotidiana, / y tu pueblo respondía: / ¡Santo!, ¡Santo!, 

¡Santo! 
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La máscara de plata / es tu lealtad / al heroísmo de ser técnico, / y encarnar en el bien / 

el valor esencial / de ser humano.
74

 

La primera estrofa es un recorrido de la experiencia personal de muchos 

mexicanos devotos al deporte de la lucha libre donde podían admirar la 

exhibición de diferentes técnicas y habilidades de diversos gladiadores pero 

con fijación preferencial al enmascarado justiciero. 

La segunda estrofa recalca la necesidad de la mitología plasmada en las 

hojas de historieta, dicha mención se debe a que antes de que El Santo 

creciera en popularidad y pasara a ser técnico, se construyó la imagen del 

héroe que todo lo puede. En las últimos dos versos habla de la transformación 

de El Santo como ícono de autoridad y como persona cuya moral es la del 

bien, cargando así la responsabilidad ante la sociedad de: cómo debe 

comportarte el ciudadano. 

En la tercera estrofa podemos percibir claramente la carrera fílmica de 

las películas más emblemáticas y en medida también se trata de una pequeña 

lista de los villanos y monstruos que ha enfrentado y derrotado El Santo. La 

palabra ‗contra‘ se encuentra presente para hacer énfasis en que el personaje 

se las tiene que ver sólo. 

La cuarta estrofa se trata de la experiencia del público que viene 

persiguiendo la trayectoria de El Santo desde su participación en las arenas de 

lucha libre, un público que busca entretenimiento mediante diversas llaves y la 

típica firma75 del luchador en sus combates en cuadrilátero; por último la 

aceptación del público junto a esa connotación de luchador  humano que es 

bueno legal y además se alza con la victoria junto a la metáfora de derrotar la 

miserable e injusta vida del ciudadano de clase baja que asistía a las arenas 

para sumergirse en un espacio que se delimitaba en un combate entre bien y 

mal: gritar su nombre una y otra vez es sinónimo de esperanza. 

Quinta y última estrofa. La máscara plateada en connotación con la 

lealtad hacen referencia directa al simbolismo del color. El plateado suele ser 
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asignado como el blanco por el 'resplandor' que contiene, es decir, equivale a 

un aura. Y como se ha mencionado en capítulos anteriores el blanco en 

prácticamente todos los casos se conecta con lo religioso; lo que me lleva al 

tercer verso donde la palabra heroísmo simplemente reafirma la posición del 

bueno, aunque hay una doble intención si lo unimos al cuarto verso: el pasado 

del luchador como rudo. La máscara plateada tiene connotación con la lealtad 

hacen referencia directa al simbolismo del color. El plateado suele ser asignado 

como el blanco por el 'resplandor' que contiene, es decir, equivale a un aura. Y 

como se ha mencionado en capítulos anteriores el blanco en prácticamente 

todos los casos se conecta con lo religioso; lo que me lleva al tercer verso 

donde la palabra heroísmo simplemente reafirma la posición del bueno, aunque 

hay una doble intención si lo unimos al cuarto verso: el pasado del luchador 

como rudo. Dicha metamorfosis lo llevaría a la idea que rescatan los dos 

últimos versos: mantener la esencia. A pesar de que El Santo lleva una vida de 

enfrentar al crimen, monstruos y alienígenas, hay que tener presente que 

debajo de la máscara se encuentra un hombre cuyas creencias se valen de la 

justicia y la bondad. 

En El doble, Eddy Roma relata a manera de crónica un accidente en uno 

de los filmes cinematográficos. Comienza así: ''El Santo se disponía a rematar 

a su rival que yacía aturdido y de espaldas en la lona. Despacio y adolorido por 

lo recio del combate, trepó por uno de los postes. Cuando intentó un lance para 

tundirlo de un codazo, las botas resbalaron de la cuerda y la pierna izquierda 

se le dobló como varilla de hierro en manos de un forzudo de feria.''76 Cuya 

intención de iniciar de dicha forma el relato se debe en totalidad para atrapar 

nuestra atención, plantar la incertidumbre de que aquel enmascarado de plata 

era vulnerable igual que todos nosotros. Sin embargo, a mitad del relato se 

revela que aquel hombre no era el verdadero Santo: 

'' —¿Qué? —protestó el bombero. 
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—Quítame la máscara —dijo. Vio la incredulidad del otro y reiteró —: 

Que me quites la máscara, hombre. ¿No ves que no soy el mero Santo?''77 

Y concluye con que el mismo Santo fue quien se encargó de los gastos 

de recuperación del dichoso doble, haciéndole también entrega de una 

máscara autografiada. 

En el aspecto de ensayo los que se encuentran son bastantes cortos y 

siempre giran en ideas, emociones y experiencias propias, careciendo de 

investigación, pues tan solo se busca enfatizar la idea que tiene el pueblo sobre 

la figura de El Santo, trabajo que se ha repetido con anterioridad. Raúl Cota 

Álvarez abre su ensayo cuestionando ¿Qué es una máscara? a lo cual 

responde: ''Aquí, en estas líneas, la máscara es otra idea, un ideal, un objetivo, 

el primer contacto con el mundo. La máscara es y será eso, la cara más 

auténtica de la metamorfosis diaria del gesto humano de vivir, explorar a través 

de ella los pulsos de los que, desnudos en sus facciones cotidianas, admiran el 

valor de los eternos ausentes.'' El ensayo a pesar de iniciar hablando sobre la 

máscara se encamina para hablar de un personaje de suma autoridad y fuerza 

que siempre llegaba para poner orden y detener al mal, es decir, nos mostraba 

un México con la posibilidad de justicia y paz. 

Otro de los ámbitos importantes que se encuentra adjunto a la literatura 

y un paso atrás del cine es la llegada de la historieta: Santo, el enmascarado 

de plata. La intención de una  historieta, dice Tebeos, es la de ser un 

''mecanismo de transmisión que intenta reducir o eliminar la dificultad de lectura 

del escrito, reemplazándola por una serie de imágenes.''78 Con la llegada de la 

historieta la psique mexicana comienza a tener un sentimiento de 

independencia, junto con ello ''nace también la preocupación de construir 

nuestra identidad cultural y definir lo mexicano, de tal inquietud se 

desprendieron los trabajos de escritores que 'retrataron' el país.''79 

Quien da inició a la imagen de El Santo en historieta fue  José 

Guadalupe Cruz, quien a sus 18 años ya tenía carrera como historietista. La 
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técnica de Guadalupe Cruz era mediante un sistema de foto composición y 

collage (fotomontaje). En las aventuras que se representan gráficamente 

muchas de las situaciones eran en ocasiones de aspecto ficticio como muchos 

sabremos, por ejemplo el tipo de villanos al que El Santo enfrentó eran 

momias, vampiros, brujas, hombres lobo y un largo etcétera de seres 

sobrenaturales y espaciales. Dicho arco temático el cine se encargaría de darle 

seguimiento. Anteriormente antes de que el personaje comenzará a 

popularizarse todavía más, sus enemigos eran villanos apegados a nuestra 

realidad, personajes como: delincuentes, ladrones, asesinos, mafiosos y 

pandilleros. 

Considero de vital importancia realizar un breve acercamiento a la vida y 

obra de Guadalupe Cruz, puesto que, si alguien puede tener mejor percepción 

del enmascarado es el mismo creador cuyo personaje ha sido tan 

prevaleciente. Me apoyo de la visión y estudio que realiza Iram López Cruz 

puesto que aporta un panorama muy importante sobre la contribución que 

realiza Guadalupe Cruz a la historieta mexicana como artista del género 

fantástico; además de que el propio investigador es su hijo. En su investigación 

José G. Cruz, Artista del arte fantástico mexicano. Interpretación Gráfica 

podemos ver como López Cruz rinde homenaje al dibujante y además 

puntualiza los aportes que realizó en la historieta fantástica mexicana de la 

siguiente manera: 

técnica del fotomontaje y las aguadas, en el arte de la fotonovela, de los 

argumentos rebuscados y complejos, en los dramas irresistiblemente 

cursis y en los escenarios tan violentos en los que todos sus personajes 

se desenvolvían; todo eso influyó en la forma de ver de una generación 

que luego recreó esas visiones en imágenes cinematográficas, en estilos 

de vestir y de habla.80 

 Guadalupe Cruz reflejó el estilo y la cultura de México, no la creó, la 

presento de ''una forma tal que sus seguidores lo recreaban con justo y placer, 

Todo creador de historietas toma algunos aspectos de su propia cultura y los 

sublimiza o exagera de tal modo que logra crear un prototipo idea que en 

ocasiones es tomado como un verdadero ejemplo de vida, aunque sea un 

                                                             
80

 Iram López Cruz, José G. Cruz, Artista del arte fantástico mexicano. Interpretación Gráfica, México, 
UNAM, 2008, p. 296 



37 
 

simple dibujo''81 Pero ese 'simple dibujo' sería la próxima influencia cultural de 

toda una sociedad. De manera comprimida: ¿Cómo pasó El Santo de rudo a 

técnico? Bastaron unas cuantas palabras del mismo Guadalupe Cruz para que  

Rodolfo Huerta Guzman cambiara de actitud ''El Santo era un luchador rudo, de 

esos que hasta muerden y hacen sangrar a sus contrarios, pero como la idea 

de mi padre era hacer de él un superhéroe le dijo: ''Espérate tantito, no le 

hagas, la imagen que quiero de ti es la de alguien bueno, no la de un salvaje; 

menos rudezas por favor.''''82 Claro se debía a que las historietas iban dirigidos 

al público en su mayoría juvenil e infantil, ¿qué clase de ejemplo sería poner un 

héroe de carne y hueso si le veían cometer rudezas y blasfemar en vivo? 

Ciertamente la historieta y Guadalupe Cruz fueron transformando a El Santo de 

rudo a técnico. 

 El auge que estaba teniendo este medio impreso era ideal pues las 

revistas eran un medio extraño en aquel entonces puesto que no necesitaban 

de publicidad para venderse ''las historietas se vendían y lo único que ofrecían 

como publicidad era la misma revista; no faltaban los concursos de dibujo en 

los que el ganador obtenía una máscara o capa del Santo, pero nada más, no 

había anuncios y las revistas se vendían cada semana.''83 La historieta de El 

Santo estaba al alcance de todos, y si no había suficiente dinero siempre había 

la opción de intercambiar o buscar las historietas usadas en los puestos de 

revistas. No había impedimento para acercarse al ícono mexicano en su forma 

de papel. 

El público seguidor del enigmático luchador siguió la trayectoria de la 

historieta de 1952  a 1986,  siendo la década de los ochenta en donde se 

comenzaron a imprimir recopilaciones de todas las aventuras del enmascarado 

de plata ''Se llegaron a publicar 415 tomos recopilatorios, siendo este formato 

original en el sentido que no era el mismo cómic reducido de tamaño sino que 

era desmembrado para abarcar máximo 2 o 3 viñetas por página.''84  
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La historieta nacional en su mayoría es guadalupana, tenemos 

personajes con de carácter religioso tales como Cruz Diablo, Juan sin Miedo, El 

Charro Negro, El Zorrillo, El Ángel, El Diablo, Alma Grande, Las Hijas del Zorro 

y un largo etcétera, es decir que la moral cristiana se encuentra presente en el 

''melodrama arrabalero, los deportistas de papel se encomiendan a la Virgen de 

Guadalupe y los superhéroes se enfrentan al mal con su apoyo.''85 Con esto 

último concluyo que la sociedad cataloga la historieta de El Santo como una 

forma de arte popular con un medio de expresión que busca enseñar una 

ideología (católica y justiciera) mediante mensajes reflexivos. 

Uno de los mayores recopiladores sobre la imagen plasmada de El 

Santo es Álvaro Fernández Reyes en su trabajo El Santo, el enmascarado de 

plata: mito y realidad de un héroe mexicano moderno. En dicho trabajo se 

presentan el uso de la imagen enmascarada en algunas expresiones 

contemporáneas; además nos habla de dos términos importantes para la 

construcción del ícono enmascarado: deificación y el concepto estadunidense 

Star System. La deificación consiste en jugadas empresariales y de políticas 

estatales, esto quiere decir que se arreglan exhibiciones, distribuciones y 

proyecciones.86 Para realizar el proceso mencionado anteriormente se necesita 

de la existencia de un relato mitológico: una figura heroica. 

El mito de Santo crece a partir de sus historietas en donde el personaje 

mantendrá un legado: el secreto de la bondad y la virtud. Hay más de una frase 

que sugiere la construcción de la imagen de El Santo, Reyes toma la frase del 

jefe del policía Almada: ''Una leyenda, una quimera, la encarnación de lo más 

hermoso. El bien y la justicia. Ese es el Santo ¡el Enmascarado de Plata!''87 Es 

clara la carga simbólica que se busca dejar sobre los hombros del héroe, 

mientras que la quimera sirve como metáfora sobre las diferentes necesidades 

sociales que deben ser cubiertas puesto que ''el mito ha representado siempre 
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un intento de 'leer' el mundo, antes de ser un relato canónico que se repite y se 

innova, es una estructura de sentido social.''88 

Crear un Star System89 ''consistía en la implementación de actores o 

personajes de teatro, ya de carpa o de revista, ya de historieta o de radio''90, en 

si la idea era adaptar actores nuevos, pero, en muchos casos seguían 

utilizando a quienes se encontraban ya impulsados en el estrellato para las 

nuevas adaptaciones. En el caso del enmascarado, fue el mismo Rodolfo 

Guzmán Huerta que se representó bajo su propio papel de luchador-actor 

durante 42 años. Por supuesto que el luchador se encarnara propiamente en 

los filmes sobre su personaje tuvo aceptación por parte del público. 

No hay que olvidar que la música también forma parte de nuestro 

colectivo cultural. Por mencionar algunos ejemplos tenemos del grupo Conjunto 

África91 con la canción de Los luchadores, con una letra bastante jocosa que 

menciona algunos de los movimientos que tanto nos gusta ver al público: 

''Métele la wilson, métele la nelson, 

la quebradora y el tirabuzón. 

Quítate el candado, pícale los ojos, 

jálale los pelos, sácalo del ring''92 

Siendo una de las canciones que logran capturar bajo su ritmo ese 

frenesí que los fanáticos se encuentran al ver batirse en combate a los 

gladiadores del ring. Otra canción es un corrido compuesto por la banda de El 

tío Rafa y los hijos del jefe 

'' La muerte ganó la lucha 
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todos decían con tristeza 

Los hombres podrán morirse 

pero su leyenda nunca'' 

Se trata de una composición bastante sencilla que se enfoca 

principalmente en narrar el nacimiento, el inicio y el fin de la carrera de El 

Santo, siendo la cita anterior lo que más se resaltaría en el sentir y pesar 

mexicano. 

En el aspecto cinematográfico, además de lo que se ha venido hablando 

de El Santo como el héroe justiciero que abate al mal, nuestro enmascarado de 

plata fue incursor del cine de terror en México (aunque en algunos estudios, 

sobre todo extranjeros, se dice que se tratan más bien de películas de aspecto 

surrealista). En la actualidad hemos visto que la imagen prevalece a través de 

tributos o guiños, por ejemplo el cineasta Guillermo del Toro, hace referencia al 

enmascarado de plata en la serie The Strain bajo el nombre de Ángel de Plata; 

tuvo una serie animada en Cartoon Network bajo el nombre de Santo contra los 

Clones y también  era la estatua que se encontraba en la serie animada Mucha 

Lucha también transmitida por Cartoon Network; se le menciona en Nacho 

Libre al momento de hacer un recuento de lo histórico de la lucha libre; en la 

web animada de Trino lo parodia como El Santos, en dicha animación El 

Santos se desenvuelve en una sátira sobre el estado social y político en México 

personificando a los ciudadanos como zombis; otra mención animada la 

podemos ver en Coco, en donde se muestra al luchador literalmente en 

huesos; y un largo etcétera. 

La propuesta del cine de luchadores se debe en gran medida a la 

popularidad de la lucha libre que se daba en 1952. Ya no sólo se podía 

apreciar el espectáculo de los gladiadores batiéndose en duelo en vivo desde 

las arenas, sino también por el televisor. 

¿Qué más puede decir la sociedad sobre El Santo a través de los filmes 

que lo retratan? Perry Anderson dice: "Los nuevos cines crecieron en una 
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imaginativa proximidad con la revolución social",93 dicha proximidad se 

combinó con un sentido de modernidad cultural, y parte del mismo se basaba 

en la realidad económica y política. Son los ciudadanos quienes hacen los 

cimientos de El Santo. Se da un mayor flujo que empieza por adoptar la 

tradición de la máscara que de alguna forma ''hacen confluir estos puntos de 

identidad de unión nacional y cultural al retomar simbolismos que pudieran 

unificar y crear héroes no puramente guerreros como Zapata; héroes que de 

repente se vuelven ideales pero que también tienen parte de la ‗‗realidad‘‘ como 

ídolos populares''94. Con el tiempo la máscara de El Santo ''será pues, para la 

cosmovisión cristiana, un intercambio de valores, símbolo de pureza, castidad y 

dignidad, franqueza, rectitud de acción, fidelidad y nitidez de conciencia.''95 

De dicha manera surge sumo interés la inversión al cine por parte del 

gobierno cuya intención no es por mero fin de apoyar dicho movimiento 

artístico, sino por la manipulación de masas ante la situación tan complicada de 

los años sesenta (donde gran parte de los sucesos se encuentran en censura): 

 La producción de una expresión ideológica, por ejemplo de un filme, es 

una operación activa, a través de la cual un grupo se sitúa y define sus 

objetivos; culmina al lanzar a los circuitos comerciales una imagen […] 

del mundo en función de la cual los espectadores van a revaluar su 

propia posición. Cada expresión ideológica es así una contribución al 

conjunto, nunca totalmente realizado, ya que sin cesar es desplazado 

por nuevas iniciativas, que es la ideología propia de un periodo.96 

 Es decir que la figura de El Santo, posiblemente sea utilizada para 

distracción o aceptación política. Lo que es un hecho era por el movimiento 

monetario que dejaba la figura de aquel personaje en el cine y que muy pronto 

se alzaría otra clase de mercado como son juguetes, máscaras, capas, 

estampas entre otros. 

Las diversas transformaciones de los años cincuenta a los sesenta en El 

Santo se debieron en gran parte a la influencia del cine inglés con la figura del 
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personaje James Bond, en el lapso de 1966 y 1970 se da la fundición del 

género de detectives y luchadores. La construcción de El Santo se basa en 

proyectar las características de un buen mexicano ''Por primera vez en la 

historia del cine mexicano, no fueron sus personajes característicos el macho 

admirable, la madre inmarcesible, el padre inobjetable, el joven regañable, el 

sacerdote canonizable, la ''pecadora'' tan sublimable como sermoneable.''97 

Siendo así El Santo quien acepta la beatitud de su nombre, y se traspasa a la 

defensa de las causas nobles.98 

 Jorge Break afirma la importancia de las películas en una entrevista que 

le realiza Evert Ortiz:  

Actualmente las películas están haciendo su parte para hacerlos 

indispensables dentro de la cultura pop [.] hay más gente en el mundo 

que conoce a los personajes por el cine o televisión que por los cómics. 

Pero debido a que la corriente moderna de los superhéroes viene del 

cómic sería más benéfico para el mismo medio que no se desligaran [de 

ese medio], y sobre todo que no perdieran su esencia.99 

 Deja en claro que la industria cinematográfica sirve como motor para las 

otras áreas de la cultura pop sobretodo en ésta Era de los súper héroes; 

aunque si pensamos detenidamente también se da con las novelas y cuentos 

en cortometrajes. En cierta forma el cine logra retribuir a otras artes que en su 

momento le ‗apoyaron‘ para llegar a ser la titánica industria que es hoy día. 

En las redes sociales como lo son las más populares Facebook, 

Instagram y Twitter se mantienen en constante actualización por sus mismos 

usuarios en relación a cualquier mención del personaje y por supuesto además 

de los usuarios El hijo del Santo, Jorge Ernesto Guzmán Rodríguez, quien tiene 

un sitio web oficial donde se encuentra el recorrido histórico de sí mismo y el de 

su padre, uno para venta de artículos varios, y por supuesto las redes sociales 

mencionadas anteriormente, cada una de ellas administradas por él. Bien dice 

Franklin Domingo Cisneros Ramírez que ''La comunicación es la herramienta 
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fundamental para que una sociedad pueda crear a sus héroes y sus villanos, 

formando sus imágenes históricas, las cuales pueden ser míticas.''100 

Pero, ¿por qué se sigue hablando de El Santo? ¿Por qué es tan 

rentable? Todo esto va más allá de la búsqueda de identidad, siempre nos 

encontramos proponiendo que la imagen de El Santo representa el ideal del 

mexicano como persona cuando en realidad se trata de toda una transición: 

queremos tratarlo como si la percepción sobre él no evolucionara. El Santo es 

un humano (a pesar de que ya hemos hablado de la deshumanización por 

portar una máscara) y por ende sufre de cambios. Se ha mencionado del salto 

de rudo a técnico, de la figura de héroe a través de los años pero qué cambios 

y faces ha sufrido el personaje para prevalecer la paz. El luchador se mantiene 

porque forma parte del folclor mexicano, porque siempre hay algo nuevo que 

explorar y propuestas por escuchar alrededor ya sea sobre él como símbolo o 

en alguna aventura en particular. Dejemos de lado el valor comercial porque 

como quiera siempre se le asignará un valor monetario. 

Ciertamente el auge siempre estará inclinado a las historietas pero en 

mayor instancia al área cinematográfica. Los estudios sobre las propuestas 

fílmicas siempre serán constantes como lo es la propuesta del cine de 

luchadores, pero, ¿por qué dejarlo simple y sencillamente hasta ahí? ¿O por 

qué nada más en el aspecto de ciencia ficción, fantasía o terror? ¿Por qué no 

proponer hibridación fílmica como hacen nuestros vecinos de Estados Unidos? 

O el hecho de que el recorrido de un mismo personaje puede ser el parteaguas 

de la definición del género de luchadores; en fin, el enmascarado tiene mucho 

que dar. En pleno 19 octubre de 2018 se lanzó El hombre detrás de la 

máscara, un documental sobre nuestro héroe; mientras que el día 13 de 

octubre se anunció que el hijo de El Santo se encuentra trabajando con una 

productora para realizar una serie sobre su padre. Claro es de vital importancia 

contemplar que la imagen de El Santo se mantiene viva gracias a la de su hijo. 

En el año presente uno de los medios que busca mantener a la figura de 

El Santo presente es el internet, específicamente en las nuevas plataformas 
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‗televisivas‘ como lo son Netflix u otras páginas web dedicadas al streaming o 

retransmisión de series. La serie mencionada anteriormente se tenía 

especulada para 2019, sin embargo no se ha dado noticia o fecha de 

lanzamiento, El hijo del Santo solo ha revelado que no se tratará de una serie 

novelesca sino una totalmente de acción. Es decir que va a entregar al público 

lo que pide, pero ¿qué faceta de El Santo debemos esperar? ¿Cuál es el nuevo 

mal que acongoje al ciudadano? 

Uno de los trabajos de investigación que hacen mucho ruido a que el 

personaje (junto a otros héroes) sigan prevaleciendo se encuentra en la 

recopilación que Evert Gabriel Ortiz Carrillo realiza en su tesis México necesita 

un héroe. Documento que posee más de 150 héroes y súper héroes 

mexicanos. La idea de que exista una larga lista de personajes tan 

extraordinarios se debe a ''La necesidad de un superhéroe en México […] 

presente en cada época y, como se analizó en la primera parte del texto, desde 

que existe la figura del superhéroe, se han creado diferentes ficciones que 

puedan satisfacerla.''101 Aunque desde el punto que propongo existen 

excepciones donde no hay necesidad de crear un nuevo personaje, como se 

ha venido diciendo a lo largo de la investigación presente, en ocasiones solo se 

necesita observar la evolución del personaje, es decir, darle una readaptación a 

la época presente.  

En el caso de El Santo se ha dado pero no se ha hecho destacar que 

dichos elementos nuevos como en su era de detective a los James Bond 

posiblemente se trataron de actualizaciones, retomando la investigación de 

Ortiz, él destaca unos aspectos pero no con la intención que yo  busco resaltar: 

Casi siempre funge como un vigilante solitario, rondando en una motocicleta, 

un auto convertible o volando con el Sanjet, además de contar con la ayuda de 

sofisticadas herramientas (relojes intercomunicadores, videófonos futuristas y 

autos convertibles) El Santo se convirtió en un James Bond. A todo eso hay 

que sumar que en otras apariciones de El Santo deja de ser un solitario y llega 

a tener ayudantes como Bobby, un niño que le sigue los pasos, Kyra, la 

hechicera blanca eternamente enamorada de él, Argo, un extraterrestre, Tunia, 

                                                             
101 Evert Gabriel Ortiz Carrillo, México necesita un héroe, México, UNAM, 2017,  p. 394 
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una sirena, Ik, un enano que vive en el centro de la tierra y de igual manera 

personajes un tanto más reconocidos como Blue Demon, Black Shadow, Gory 

Guerrero, Mil Máscaras, entre otros.102 Es decir que el personaje pasa a 

necesitar la ayuda de otros, bien podemos referir al dúo que hacen en más de 

una ocasión El Santo y Blue Demon. Nuestro personaje no se encuentra sólo. 

Para finalizar sobre cómo es visto El Santo por la sociedad nos 

acercaremos al día en que se ve obligado a retirarse por el inesperado toque 

de la parca. El Santo falleció de un infarto cardiaco en una presentación en el 

teatro Blanquita el 5 de febrero de 1984, más de diez mil fanáticos asistieron 

para darle el último adiós al enmascarado de plata. El cuerpo fue sepultado en 

el panteón Mausoleos del Ángel, en la Delegación Coyoacán, de la Ciudad de 

México. A las 11 de la noche llega la carroza, el ambiente es electrizante, las 

porras y aplausos rompen el aire ''¡Santo!, ¡Santo!, ¡rarara! '' Una vez colocado 

en el transporte el maremágnum impide la movilización rápida agentes 

funerarios se ven obligados a retener la partida. 11:35 horas una malla 

aproximadamente mil personas gritaba en una sola voz el nombre de: ''¡Santo!, 

¡Santo!, ¡Santo!''103 Es de suponer que además del tributo que se le ha rendido 

con estatuas y murales, muñecos, máscaras y capas, el día de su entierro su 

lápida poseyera un grabado de su propia máscara y por supuesto obsequios 

como acto de respeto por parte de sus fanáticos. Como tatuaje queda en 

nuestra psique colectiva una de las frases más memorables: ―Nadie lo sabe, 

nadie lo sabrá nunca, pero en esta época en que la maldad de los hombres 

busca su propia destrucción él estará siempre al servicio del bien y la 

justicia.‖104 

2.1.1 Ficción-documental: El Ángel, la leyenda de una máscara 

Este apartado es para reforzar la idea de que existe la necesidad del 

documental-ficción y no solamente la del documental como tal, opto por el filme 

                                                             
102 Ibíd, p. 81 
103 https://www.youtube.com/watch?v=iUFXJCA1ykc Crónica que narra cómo fueron las circunstancias 
que llevaron al fallecimiento del enmascarado de plata, Muerte de Santo, el enmascarado de plata, 5 de 
febrero de 1984. 
104 La frase proviene de la película Santo contra las Mujeres Vampiro, dicha por el profesor Orloff; es de 
esperar que el día que fallece Rodolfo Guzmán se le dedicaran cientos de frases celebres de sus filmes, 
siendo esta la de mayor mención. 

https://www.youtube.com/watch?v=iUFXJCA1ykc
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de José Buil: El Ángel en La leyenda de una máscara (1991). El objeto lo 

presentaré mediante los siguientes puntos a destacar como lo es la figura e 

identidad de El Santo a través del constructo social y cultural, es decir ¿qué o 

quién es El Santo en la actualidad? 

¿Por qué hablar de El Ángel, La leyenda de una máscara  de José Buil? 

Este filme de ficción-documental tiene bastantes elementos históricos que 

retratan los momentos más emblemáticos en la carrera de El Santo como 

luchador, actor y súper héroe de historietas. Se utilizan diversos elementos que 

imitan la realidad, por mencionar algunos de manera breve se encuentran los 

personajes y el suceso de la muerte transmitido por televisión de El Santo. La 

trama en la que nos concentraremos será la mitificación del personaje que ha 

logrado perseverar. 

El Ángel, La leyenda de una máscara en cierta medida se trata de un 

homenaje al héroe nacional El Santo. El personaje de El Ángel recrea la 

construcción del mito en la cultura popular mexicana, iniciando la película con 

la muerte del enmascarado dorado. 

Al igual que con El Santo otros luchadores enmascarados rinden tributo 

a El Ángel. Uno de los personajes que se encuentra presente es Demonio 

Rojo, un claro tributo a Blue Demon. Otro aspecto a resaltar en el traslado de la 

tumba de El Ángel son los fanáticos que se encuentran en el recorrido 

coreando ‗‗¡Ángel! ¡Ángel! ¡Ángel!‘‘ reflejando la misma pasión que el público 

mexicano sintió en aquel momento por el enmascarado de plata. 

La trama comienza a tomar forma cuando hace acto de presencia Don 

López y su periodista Olmo Robles, quien le reprende por escribir lo que ya se 

ha escrito y pasado en televisión sobre la muerte de El Ángel; López quiere ver 

algo totalmente diferente ¿qué es lo que no se ha hablado de El Ángel? A lo 

que Robles le responde: su identidad. 

La idea que quiero plantear gira en este aspecto, la identidad Ángel-

Santo. ¿Por qué existe y cómo nace la necesidad de tener un súper héroe? 

¿Realmente un documental rescata la imagen de El Santo o es el mismo 

público? ¿Cómo es que sobrevive hoy en día el enmascarado de plata? 
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La construcción y el auge más alto de El Ángel se da cuando conoce a J. 

J. Luna, dibujante de historietas, el artista es la representación de José G. Cruz 

quien dibujó las aventuras más peligrosas y maravillosas de El Santo. 

Lo que hace José Buil es entregarnos un montón de características y 

momentos históricos que marcaron a El Santo y por supuesto también a su 

público seguidor. Son datos que podríamos identificar sin conocer la trayectoria 

puesto que mucho de esto lo encontramos en el colectivo imaginario; la idea es 

conocer la trayectoria y la construcción de El Santo bajo el nombre de El Ángel, 

pero, llevado con una situación bastante satírica, divertida y llena de acción 

como lo eran las historietas y  los filmes de el enmascarado de plata. 

Cuando se habla del director de cine Aníbal Quijano y sus filmes de El 

Ángel como luchador y agente secreto se hace una fuerte referencia a las 

películas dirigidas por René Cardona (por mencionar El Santo en Operación 

67), quien inclinó al personaje de El Santo en el papel de agente secreto. 

Aunque el ambiente de la película gira alrededor de las películas de detectives. 

Uno de los momentos más cruciales de la película es el reconocimiento 

de que fue Luna (Cruz) quien lanzó a El Ángel (El Santo) al estrellato y de igual 

manera a su perdición. La diferencia radica en la destrucción de la carrera de 

El Ángel, este fue desplazado al momento en que Aníbal y Luna crean un clon 

del mítico luchador; mientras que en la vida real fue Cruz quien reveló la 

identidad de El Santo sin máscara. Una parte vital de la película es que se 

utiliza el término súper héroe con bastante frecuencia, reflejando que la ficción 

es superada por la realidad. 

¿Qué significa la deconstrucción de este momento histórico en la vida de 

los luchadores? Se trata, como mencioné en párrafos anteriores, de mantener 

la figura del enmascarado con vida, en anonimato, en leyenda que a pesar de 

muerto lo negaremos pues lo que vive para enfrentar al mal nunca muere; ‗‗El 

Ángel puede resucitar‘‘ es lo que el mexicano grita en el colectivo cada que 

plasma una idea, un escrito, un dibujo, un mural, un juguete, una máscara y 

una capa de El Santo.  

Son bien acertadas las palabras de Olmo Cruz cuando le dice a su 

esposa, Blanca que ‗‗El Ángel enmascarado está vivo y vive por amor‘‘, es por 
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esto y más por lo cual la imagen de El Santo sigue vigente hoy en día: porque 

tuvimos un súper héroe que superaba a Batman y Superman. El Santo fue un 

personaje que estuvo por nuestras calles, lo único que sabíamos de él es que a 

pesar de estar y convivir en nuestro plano existencial también se encontraba 

allá afuera derrotando a las mafias, los asesinos, los monstruos y a los 

extraterrestres. 

Es cierto que uno podría cuestionarse sobre la vigencia del mítico 

luchador enmascarado, pero, es cuestión de tiempo para darse cuenta que la 

imagen de El Santo no desaparecerá y en gran medida se debe al fanático 

junto a las nuevas tecnologías agarrada de la mano con la inspiración de crear 

algo nuevo que refleje nuestra necesidad de mantener la llama viva del 

luchador. 

Lo que José Buil nos entrega es la construcción de un súper héroe que 

no solo se ve impulsada por una serie de pasos morales a través de la 

aventura época o la carrera profesional de luchador, la creación del mito o 

leyenda siempre depende de la popularidad del mismo y la visión que dé en un 

grupo mayoritario de fanáticos dispuestos a adoptar al defensor del bien. Es el 

reflejo de que en cada época la radio, cine, televisión e internet estarán a 

disposición y  al servicio de preservar a El Santo. 

 

2. 2 La necesidad de un villano, su forma y construcción 

Personajes como los villanos siempre han sido atractivos dentro del mundo 

cinematográfico, pues, sin la existencia de uno nuestro súper héroe no podría 

salir a relucir. Villano significa más que la figura malvada a la que el héroe 

vendrá a vencer, es quien pondrá en peligro al mismo protagonista y sus seres 

queridos o cercanos bajo cualquier artimaña que le sea posible presentar. No 

se trata simplemente de alguien indecoroso, perverso o ruin que intentará 

arrebatar la calma del mundo o la ciudad según sea el caso, en ocasiones el 

villano se trata de seres que no se encuentran en la condición humana de 

percibir sus actos como un acto de venganza o rencor a la sociedad, es decir, 

que pueden tratarse de criaturas ya sea deformes, humanoides, bestiales, 
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monstruos que no van a concebir un plan de genio malvado. Los enemigos de 

El Santo parten de una gama extensa de villanos, se enfrenta a humanos, 

monstruos y seres del espacio exterior. Los villanos son parte del reflejo del 

cambio que ha sufrido el personaje de El Santo como súper héroe. Podemos 

decir que diferentes villanos y monstruos responden a diferentes problemas 

culturales y sociales de la época.  

 Una corta aclaración es la diferencia entre villano y antagonista puesto 

que regularmente ambos términos se toman por lo mismo. Antagonista es 

aquel ''Personaje opuesto al héroe o al protagonista. Un antagonista es 

normalmente el ''malo'' de la película que se encuentra enfrentado con el héroe, 

y actúa como desencadenante de buena parte de la acción de la película.''105 

Es decir que un antagonista simple y sencillamente puede ser un personaje 

que difiere con la idea del héroe o protagonista sin caer en la necesidad de 

cometer villanía; otra forma de decirlo es que recae en la perspectiva, un 

protagonista tiene una manera de ver y hacer las cosas, este a su vez se 

convierte en el antagonista de su propio antagonista y el antagonista pasa a ser 

el protagonista de su propia visión. 

En este apartado estudiaremos los diversos elementos y perspectivas 

que conlleva un villano en el ámbito cinematográfico, desde características, 

funciones y empatía o desagrado por parte del público. Partamos de la 

etimología de villano: villanus, término del latín. Procede de villa que se 

entiende como casa de campo; es decir que originariamente villano era quien 

vivía en una villa106, a raíz de eso podemos suponer que la connotación de la 

palabra va tomando peso si consideramos que en la antigüedad las personas 

que vivían aisladas (en villas) eran consideradas y tratadas como groseras, 

incultas y toscas. Como apoyo tomaré las bases que propone Zoraida Jiménez 

Gascón en su investigación La construcción del villano como personaje 

cinematográfico, el cual consta en tres puntos fundamentales:  

1) El villano cinematográfico es el motor de las películas en las que 

aparece.  

                                                             
105

 Ira Konigsberg, Diccionario técnico Akal de cine, Madrid, Akal, 2004, p. 37 
106 https://definicion.de/villano/ Fecha de consulta: 30/11/2018 

https://definicion.de/villano/
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2) El villano cinematográfico cumple una función catártica para el 

público, en tanto que los espectadores proyectan en él su lado más 

violento y salvaje.  

3) El villano cinematográfico es un potenciador de filias y fobias ya que 

sirve para unir al grupo receptor de la película y dirigir los ánimos hacia 

un enemigo común. 

Antes de proseguir con la estructura e importancia de los villanos en las 

películas de El Santo es de vital importancia adentrarnos a la mostrología 

porque gran mayoría de los enemigos que enfrenta El Santo son de carácter 

sobrenatural, recordemos que por ello parte del cine de luchadores es 

considerado además de ciencia ficción cine de terror. La aparición de los 

monstruos en la humanidad no puede ser casualidad o sin motivo alguno, es 

una constante humana el buscar siempre un motivo y significado. De la 

búsqueda y exploración de ese significado nacen los mitos, florece la religión, 

símbolos y la ciencia107. La definición de monstruo según Héctor Santiesteban 

Oliva dice: 

1. Animal fabuloso terrorífico. 

2. Ser nacido con malformaciones importantes.108 

La RAE impone siete definiciones diferentes pero tomaré en cuenta las 

que sean pertinentes para la investigación: 

1. Persona o cosa muy fea 

2. Persona muy cruel o perversa 

3. Ser fantástico que causa espanto 

Monstruo es aquel que simboliza al guardián de un tesoro, el tesoro 

puede ser, por ejemplo algo material, biológico o espiritual; el monstruo está 

para provocar heroísmo, que el héroe haga un esfuerzo por dominar sus 

miedos.109 Pero, ¿qué hay del monstruo en el aspecto religioso? Jean 

Chevalier dice que ''En la tradición bíblica el monstruo simboliza las fuerzas 

irracionales: posee las características de lo informe, lo caótico, lo tenebroso, lo 

abisal. El monstruo aparece pues como desordenado, desmedido, evoca el 

                                                             
107 Héctor Santiesteban Oliva, Tratado de monstruos, México, Editorial Plaza y Valdes, 2003, p. 23 
108

 Ibíd, p. 59 
109 Jean Chevalier, Diccionario de los símbolos, Barcelona, Herder, 1993, p. 721 
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período anterior a la creación del mundo.''110 Entendiéndose así que las 

criaturas monstruosas vienen de épocas donde el hombre no se había 

concebido. 

Otras características que sabemos de los monstruos es que ''habitaban 

en los confines de la geografía conocida, con lo cual marcaban el umbral entre 

el mundo civilizado y lo desconocido [...] estos personajes formaban parte de la 

vida cotidiana y cumplían una función terapéutica o salvífica''111 Esto quiere 

decir que en ocasiones, observaremos en los filmes de El Santo que algunos 

monstruos llegan a vivir en mansiones y castillos, por ejemplo villanos ruines 

como la gente de la mafia o los científicos locos que carecen ya de moral 

acercándose a una forma monstruosa; y sobre las criaturas que sí lo son como 

Drácula, el vampiro y la momia respectivamente; en otros casos no residirán en 

una parte lejana de la sociedad pero vendrán del espacio exterior como los 

marcianos. Se puede entender entonces que hay una especie de 

familiarización ante nuestro propio reflejo ''<<Los monstruos simbolizan, 

entonces, no el otro opuesto sólidamente encerrado tras sus propios límites, 

sino la otredad de unos mundos posibles, de posibles versiones de nosotros 

mismos, no realizadas aún>>''112 Siendo así que si un monstruo vive en las 

cercanías de alguna locación humana, por ende, posee algunas de las 

características del propio hombre. 

 Es normal que al hablar de monstruos en el cine nos estemos refiriendo 

a películas del género de terror. Cuando se cruza el límite entre lo extraño y lo 

normal el personaje aterriza en el umbral del terror. El universo de esta realidad 

ficticia, dice Serrano: 

Se trata de una realidad extraña y a la vez familiar, desconocida y próxima, y 

que por eso mismo nos inquieta especialmente, nos saca de nuestra confianza 

básica en el entorno, nos produce un constante desasosiego que no sabemos 

ni podemos concretar. Esto es lo específicamente moderno, el atributo que 

acompaña invariablemente y por definición al monstruo moderno, que no es ya 

múltiple en sus funciones, que de hecho carece ya de función en el sentido 

apuntado para el monstruo antiguo y medieval, pero cuyo rasgo común es lo 

                                                             
110

 Ibíd, p. 721 
111 Amaia Izaola, Imanol Zubero, La cuestión del otro: forasteros, extranjeros, extraños y monstruos, 
Universidad del país Vasco, 2015, p. 119 
112 Margrit Shildrick, <<Posthumanism and the Monstruos Body>>, Body and Society, 1996, p.8 
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inquietante. De modo que si el mundo moderno ha generado muchos 

monstruos, todos ellos parecen ser variantes de uno y el mismo monstruo, que 

no es siquiera el diablo, que no es sin más el mal o el extraño, que es lo 

inquietante, lo que a la vez resulta familiar y amenazante [...] La mayor parte de 

los monstruos de la modernidad tienen como característica fundamental su 

proximidad asfixiante, bien por su emergencia del propio interior del individuo o 

de la casa, o bien por ser parte o creación de quien los padece y de aquellos a 

quienes atemoriza. Todos ellos acechan como una sombra tras lo más familiar 

o subyacen como sustrato de uno mismo.113 

Para El Santo y su universo cinematográfico este temor más que de 

terror, me atrevo a decir, pertenece al ámbito de lo maravilloso desplazando al 

cine fantástico y al de ciencia ficción. Mi afirmación se debe al hecho de que en 

múltiples ocasiones la extrañeza de la situación y de los seres o criaturas no 

impactan al nivel de confrontarse a lo desconocido, es decir, lo inusual es 

aceptado, criaturas como el hombre lobo, drácula y las momias tienen un grado 

de recepción aceptable para la vista humana y claro es una de terror pero no 

de fascinación o extrañeza ante algo que debería ser desconocido. Podríamos 

decir que en el género de luchadores el hombre no posee esa inocencia de 

fascinación por lo aberrante. 

Fuertemente la religión dice que el monstruo se trata de un error puesto 

que se trata meramente de imperfección, de desorden o sencillamente como la 

imagen del mal; es decir un error de la naturaleza. Para el creyente ''el 

nacimiento de un monstruo es un fallo de la naturaleza misma, y constituye una 

amenaza a nuestra fe en la lógica básica de todo lo que crece.''114 Por tanto en 

todo sentido el monstruo por ser una aberración de la naturaleza causa miedo 

e incertidumbre. Es bastante curioso que desde la antigüedad sea la misma 

religión que tema a estos seres amorfos y que en los filmes de El Santo sea 

una figura católica que busca vencer a las criaturas reprobables tanto 

naturalmente como humanamente reforzando así la dualidad que existe entre 

bien y mal, lo normal y lo monstruoso, lo aceptable y lo reprobable. También 

podríamos decir que se trata de un pequeño guiño al mundo de la política 

porque bien podemos referirnos al tener una connotación en dicha dualidad: 

orden y caos. 

                                                             
113 Vicente Serrano, Soñando monstruos: Terror y delirio en la modernidad, Madrid, Plaza y Valdés, 2010, 
p. 81 
114 Rudolf Arnheim, Hacia una psicología del arte. Arte y entropía, Alianza, Madrid, 1995, p. 236 
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Tengamos presente la idea de que el monstruo es ambivalente y 

variable,  se debe a que ha sido ''adoptado por antiquísimas culturas de otras 

aún más antiguas, o producto del temor de los tiempos modernos, el monstruo 

ha acompañado a los hombres.''115 En el Tratado de monstruos se expone una 

epistemología monstruosa que el  hombre ha inclinado hacia dos sentimientos: 

fascinación y repulsión. El monstruo posee varias perspectivas, es más de lo 

que vemos e imaginamos; tiene un porqué y para qué que conlleva a una 

causa-efecto. Edward Guerrero dice que ''el monstruo se construye a partir de 

las represiones políticas y sociales, al igual que de los miedos, los tabúes, las 

memorias y los temas que la sociedad se rehúsa a confrontar.''116 Podemos 

decir que el monstruo es una especie de espejo que refleja las ansiedades de 

la sociedad actual del momento. 

 Entonces monstruos o villanos juegan el papel de cruzar la frontera. El 

concepto de frontera en este caso funge como metáfora de los límites 

evidentes de la ley y orden, podemos pensar por ejemplo en varias de las 

películas de El Santo categorizadas como terror/horror ''En el cine de horror la 

frontera separa la vida de la muerte, la locura de la cordura, la noche del día, lo 

normal de lo aberrado, y el monstruo es la figura que representa todo aquello 

que está más allá de lo permitido, de lo socialmente aceptado y realizable.''117 

Por tanto la estructura y orden social se ve amenazada, más que amenazada 

se ve ya agredida la integridad, la moral y el orden social una vez que irrumpe 

a imponer con su presencia el ser malvado. 

 El propio hombre, como se ha mencionado anteriormente, puede ser un 

monstruo. Sufre un proceso de deshumanización, son las acciones violentas y 

la grotesca imagen del propio ser que lo encaminan a dicha metamorfosis. El 

atacar a la sociedad, causar miedo y aterrorizar es una metáfora del hombre 

como monstruo; en cada película que vemos tenemos un fragmento de lo que 

ocurre en nuestra sociedad que nos asusta o acongoja, pero, llevado de una 

                                                             
115 Héctor Santiesteban Oliva, Tratado de monstruos, México, Editorial Plaza y Valdes, 2003, p. 23 
116 For the ''monster'' always constitutes the return of the socially or politically repressed fears of a 
society, thos energies, memories, and issues that a society refuses to deal openly with. Traducción: 
Margarita Cuéllar Barona. Edward Guerrero, Framing Blackess, Estados Unidos de América, Temple 
University Press Philadelphia, 1993, p. 57 
117

 Margarita Cuéllar Barona, La figura del monstruo en el cine de horror, Colombia, Revista CS, núm. 2, 
2008, p. 233 
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manera en que pasa desapercibida para el espectador. Puedo decir que en el 

cine de luchadores las criaturas participes en los filmes de El Santo son bastas 

y variadas, posiblemente se deba a que el uso de criaturas clásicas puedan dar 

una mejor interpretación del contexto que ocultan las películas a través del 

villano ''el cambio sustancial de los modelos esenciales del terror clásico de 

manera que la afirmación de que el monstruo nunca es humano o, si lo fue en 

algún momento, ha sufrido algún tipo de mutación o manipulación genética se 

sustituirá por una nueva mitología de la monstruosidad y del mal cuyo origen 

es, en buena medida, social, interpersonal o ambiental.''118 

Dicho de otra forma ubicar el terror en nuestra realidad y actualizar los 

miedos, fantasmas, alienígenas y un largo etcétera que se encuentran 

enraizados en nuestro subconsciente colectivo son claramente el reflejo de que 

todos los monstruos son humanos. ¿Pero qué necesidades cubre la forma 

monstruosa del hombre? Entre las necesidades del monstruo tenemos la 

explicativa conceptual: el monstruo como instrumento ineludible de reflexión y 

pensamiento; la otra necesidad se plantea a nivel biológico, de modo que el 

monstruo no se queda (su aspecto) en un ''límite'' pues su forma nunca se 

encuentra al cien por ciento humano o animalesco, quiere decir que va de ser 

en ser como si se tratase de un cambio evolutivo en proceso que no solo afecta 

al ser monstruoso sino a quienes se acerca.119 

¿Por qué el hombre necesita de la presencia monstruosa? Y ¿Por qué 

dicha presencia recurre tanto al cambio? Foucault nos habla de dos 

consecuencias que dicen de la siguiente manera: 

Primero, la necesidad de hacer intervenir a los monstruos que son como el 

ruido de fondo, el murmullo ininterrumpido de la naturaleza. En efecto, si se 

necesita que el tiempo, que es limitado, recorra -quizá haya recorrido ya- todo 

el continuo de la naturaleza, debe admitirse un número considerable de 

variaciones posibles que ha tachado, después borrado; así como la catástrofe 

geológica era necesaria para que se pudiera pasar del cuadro taxonómico al 

continuo, a través de una experiencia mezclada, caótica y desgarrada, así la 

proliferación de monstruos sin futuro es necesaria para que se pueda 

redescender del continuo al cuadro a través de una serie temporal. Dicho de 

otra manera, lo que en un sentido debe leerse como el drama de la tierra y de 

                                                             
118 Patricia Trapero Llovera, Todos los monstruos son humanos: el imaginario cultural y la creación de 
bestiarios contemporáneos, en American Horror Story, en revista Bruman, Vol. III, N. 2, 2015, p. 77 
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las aguas, debe leerse, en otro sentido, como una aberración aparente de las 

formas. El monstruo asegura, en el tiempo y con respecto a nuestro saber 

teórico, una continuidad de diluvios, los volcanes y los continentes hundidos 

mezclan en el espacio para nuestra experiencia cotidiana.120 

En otras palabras se debe a la necesidad humana de responder y 

reflexionar propiamente su subconsciente ante las adversidades, porque el 

hombre tiende a buscar las causas que lo producen. Es la búsqueda de un 

fenómeno que frecuentemente se encuentra en transformación y adaptación; 

como hombre con naturaleza curiosa es nuestro afán dominar, conocer y/o 

explicar el fenómeno. Cuando no podemos comprender algo o ‗‗alguien‘‘ (en 

este caso por seres monstruosos) nuestra razón recurre ''a un agente 

superracional: dios, dioses, demonios, etc. Confunde razón y Razón.''121 

 Una vez entendido que los monstruos entran en la categoría de villanos 

retomo a partir de la definición villano de manera más formal y académica, 

iniciando con el concepto de Linda Serger: ''El villano es el personaje malvado 

que se opone al protagonista. Generalmente, los villanos son antagonistas, 

aunque no todos los antagonistas son villanos [...] El papel del villano siempre 

connota maldad.''122 Esto abre las puertas y aclara de que un antagonista 

erróneamente se le adjudica el significado de villano; también una oposición no 

significa ir en contra de manera agresiva en contra del héroe, hay otras 

maneras de confrontar y dificultar el camino del héroe. 

 Dentro del filme deben estar claras las convicciones puesto que estás 

serán la guía de la trama y además es un reflejo de lo que es tanto villano 

como el héroe ''La audiencia debe tener clara la motivación del villano, así 

como la del protagonista. Generalmente, el villano debería creer firmemente en 

sus propias acciones, sean correctas o no en el sentido convencional; éstas 

deben ajustarse a un código moral particular, que puede ser contrario o ser 

algo completamente distinto.''123 Y ser creíble dentro de su canon ficticio, añado 

también es responsabilidad del espectador, que, al encontrarse ante un filme 

                                                             
120 Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, Siglo XXI, 
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de aspecto fantástico/ficticio se ha comprometido a aceptar lo que se le 

presente. 

 Para los tipos de villanos que podemos encontrar son dos en la 

propuesta de Orrin Klapp: 

A. Los que claramente lo son (Highly visible villains).  

B. De visibilidad baja o retardada (Villains of low or delayed visibility; es 

decir que tardan en ser descubiertos). 

 Zoraida Gascón observa que hacen falta tipologías a pesar de que Orrin 

Klapp desenvuelve en cada uno de las dos divisiones una vasta lista de 

características que componen cada tipo de villano, se basa en dos criterios: 

1) Naturaleza física del villano 

2) El ejercicio de la villanía 

El primer inciso consiste en tres propuestas: primero se encuentran las 

personas, las cuales pueden ser humanas o de aspecto sobrenatural (diría yo 

trató de referirse a humanoide); El segundo son los Animales que pueden ser al 

igual que el humano tanto naturales como sobrenaturales; En tercero se 

encuentran seres tecnológicos, los cuales pueden ser máquinas o de 

inteligencia artificial. El segundo inciso consiste en que las personas son: 

Anarquista, anti-villano, archi-enemigo, bruja, caído, castigador o vengador, 

corrupto, defensor del sistema, demonio, doble malo, genio malvado, maleante, 

megalómano, mujer fatal, psicópata, señor oscuro, tiburón, tirano, tonto. 

Mientras los Animales solamente propone que son del tipo criatura. Por último 

los seres tecnológicos se mantienen en el rango de inteligencia artificial y de 

máquina asesina. 

Entre los elementos que componen la construcción del villano podemos 

encontrar ciertas funciones: 

1. Función destacadora o realizadora: el villano potencia de por sí la imagen 

positiva del héroe. Es por tanto una función basada en el contraste. 

2. Función creadora o generadora de situaciones: el villano es el titiritero que crea 

los momentos en los que el héroe tiene que intervenir. 
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3. Función explicativa o justificadora: la maldad del villano acaba con el héroe, y 

esto deja huella en el espectador. Realza así la importancia del mensaje de la 

historia. 

4. Función polarizadora: el villano subraya y señala la unión con los espectadores, 

señalándolos como posibles cómplices en cuanto a su punto de vista. Se da así 

una lección, de alguna manera, moralizante al espectador, culpándole de esa 

maldad si éste es cómplice, o denunciando a aquellos que lo son. 

5. Función animadversora: ''el villano focaliza el odio o la desconfianza en una 

dirección concreta. Como ya vimos, esto varía en función de la situación política.''  

6. Función perpetuadora: el villano da pie a creer en ideales y principios básicos 

que no debemos olvidar, como leyes, políticos, el castigo del crimen, de la 

corrupicón... 

7. Función catártica: los espectadores proyectan en el villano las fantasías 

amorales o ilegales que en su vida real no van a poder satisfacer. 

8. Función tranquilizadora: al final, el villano suele fracasar en sus planes. Esto 

hace ver al espectador que todo funciona como debe: el mal no está en todo el 

mundo.124 

Mientras que las características se componen por su personalidad 

ambiciosa, cruel, engañosa, déspota, despiadada, traidora, inmisericorde, 

vengadora, etc. Y sabiendo que hace el mal se siente bien de ello, incluso 

villanos que llegan al grado de disfrutarlo. Otros rasgos que podemos encontrar 

es que el villano regularmente viste de negro o tonos oscuros, ser calvos, con 

bigote o barba, con ciertos rasgos marcados, una expresión en su rostro de 

enfado o complicidad acompañado de una mirada penetrante, la risa malvada 

(el mayor de los clichés), tatuajes, cicatrices, de cuerpo muy delgado o muy 

gordo, también dependiendo de las andadas del villano puede ser en extremo 

guapo o feo acompañado de una voz que de confianza o que sea sonoramente 

desagradable. ''El malo raramente es guapo, ya que, por pura convención se 

supone que su falta de belleza física es un signo de su monstruosidad moral de 

igual modo que se supone, también por conveniencia, que la bondad del héroe 

se manifiesta también por su atractivo personal.''125 Aclaro que muchos de 

estos eran estereotipos de la época y que actualmente estos rasgos han ido no 
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solo cambiando sino ampliándose cubriendo cientos de posibilidades para la 

gama de creación del villano.  

A menudo, el villano es extranjero aunque también se puede dar que 

pertenece ''a un grupo étnico o político mal considerado, ya que el público 

identifica como enemigo propio al villano de la película, será más fácil que el 

héroe se granjee sus afectos [...] Esta caracterización varía a lo largo de la 

Historia del Cine en función de la situación política, ya sea la del momento en el 

que se rueda la película o bien la situación de la época que se recrea el 

filme.''126 Esto se debe a que muchos de los problemas políticos y sociales se 

deben a alguna amenaza externa y abusamos de dicha presencia 

exagerándola en la pantalla grande, ''gran parte de las veces, la rabia y el odio 

que promueven los racismos pueden incluso provenir de los éxitos modestos 

que derivan de los intentos de compartir ''los valores y el estilo de vida'' a través 

de las barreras permeables de la raza y la etnicidad absoluta''127, en otras 

palabras se trata de un rechazo a la hibridación cultural. Hay filmes en los que 

se puede obviar la procedencia del invasor y en otras ocasiones las 

disfrazamos, aquí es donde entran algunos monstruos o seres del espacio 

exterior. 

La maldad, al igual que la bondad tiene un origen religioso. Sara Torres nos 

dice que:  

La idea de maldad nace como una categoría religiosa, más tarde se convierte en 

una noción social y mucho después termina siendo una característica psicológica. 

Al principio el mal no es ''alguien'' malo, sino ''lo que está mal'', lo que prohíben los 

dioses y los desafía [...] El mal era una cosa en aquellos primeros tiempos que 

solían hacer las mejores personas del mundo tanto como las peores: se trataba de 

una transgresión, de cruzar una raya…128 

Dichos orígenes se ven a lo largo de la humanidad, en cada una cultura 

siempre ha existido una balanza moral en que se inclina la voluntad del 

hombre. Por ejemplo, en la religión católica tenemos a Dios (también bajo el 

nombre de Jehová, Yahvé) y  su contraparte el Diablo (bajo otro nombres 

pueden ser Demonio o más popularmente conocido, Lucifer). Los griegos 
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tienen a Zeus y Hades; los nórdicos a Odín y a Loki (aunque este sea un dios 

menor es de los dioses nórdicos que su existencia gira en torno a la maldad y 

el engaño en su más pura expresión). En otras culturas menciona Zoraida un 

par de ejemplos: en Egipto se encuentran Apophis y el dios del sol Ra; en 

babilonia se adora a Marduk hijo del sol y su enemigo es Tiamat. Es decir que 

existe una dualidad ''en Oriente Medio florecieron sistemas de pensamiento 

religioso dualistas.''129 

 Entre las cosas que debemos destacar se encuentran los títulos. 

Siempre que se realiza un acercamiento o análisis de cualquier tipo sea 

literario, histórico o cinematográfico debemos tener presente desmenuzar todo 

lo que puede decirnos el título. Las películas de El Santo no son la excepción, 

hay cierto gusto por parte de los directores en apreciar que el enmascarado se 

encuentra siempre en constante conflicto, en combate, contra asesinos o 

criaturas de otro mundo. Los títulos de las películas siempre giran en torno a 

‗‘El Santo contra esto o aquello‘‘, justamente al punto donde quiero llegar: ''La 

clasificación de los nombres de villanos da una imagen de los tipos de 

comportamiento a los que las personas responden con un concepto moral de la 

persona malvada: la depravación y la malicia inherentes hacia la humanidad. 

Palabras como estas tienden a imputar a un villano y poner a una persona en 

esa categoría.''130 También en los títulos de El Santo podemos percibir que ''No 

puede existir el bien sin el mal: son las dos caras de una misma moneda: el 

conflicto básico entre personajes presente en toda narración. Ambos se 

persiguen entre sí, y siempre se enfrentarán a vida o muerte.''131 En cada 

película, cada título busca dejar el rastro de que cada villano que enfrenta El 

Santo será memorable.  También nombrar las películas bajo premisas de que 

El Santo se enfrentará contra alguien es un guiño a los carteles que 

anunciaban los luchadores que se enfrentarían a las arenas, lo que quiere decir 

que son una especie de tributo o referencia a los combates de lucha libre. 
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Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2014, p. 149 



60 
 

El conflicto entre héroe y villano encierra moralejas, lecciones de vida o 

aspectos que hemos dejado pasar por alto según lo que convenga al contexto y 

al desarrollo en la historia de ambos.Existe una gran importancia que se le da 

al villano en las películas de nuestro súper héroe enmascarado, un merito que 

no necesariamente cumple el requisito de ser bueno o extraordinario; se trata 

de resaltar la personificación del mal en un título que choca contra un nombre 

de aspecto heroico y sagrado. Los villanos son pieza clave para los filmes a 

pesar de que lo común sea sentir aprecio por el héroe, hoy en día con los 

diferentes tipos de villanos es muy recurrente ver que las masas se ven 

atraídos por tan peculiares personajes: 

El espectador ya no considera la figura del héroe convincente, es una figura 

blanda. Sin embargo, el espectador cree fielmente en el personaje malvado, el 

puro mal que encarna, el mal por el mal, la psicopatía. ¿Por qué el espectador 

contemporáneo cree en la maldad? Es la verdad del horror, la que los medios 

de comunicación nos instan a creer, la violencia ciega, el abuso del otro que 

vemos a diarios en el telediario. El uso del cuerpo y de los tabúes del ser 

humano, la muerte, el incesto... como una forma de comunicación, la 

desaparición de los símbolos.132 

Aunque originalmente la idea era suponer que el rol del villano cumplía 

ciertas funciones específicas ''en referencia al héroe: a) resaltar la nobleza del 

héroe por el contraste con la imagen del mal; b) crear las situaciones en las 

cuales el héroe puede funcionar, aumentando el drama a través de la 

personificación de la fuerza que el héroe debe vencer; y c) proporcionar 

razones para la muerte del, de otra manera, héroe invencible.''133 Como se ha 

venido anunciando en todo este capítulo no existe uno sin el otro. Conforme 

avanzaba el cine era difícil mantener la atención del público siempre al mismo 

héroe enmascarado ¿qué manera puede haber para seguir atrayendo la 

atención del público? Con una vasta variedad de villanos cuyas funciones 

saldrían del estándar mencionado en la cita anterior. En otras palabras el papel 

del villano en las películas de El Santo cambian frecuentemente en otras 

funciones que deben ejercer en relación al público aunque estos no lleguen al 

grado de empatizar por su naturaleza monstruosa ''La audiencia experimentará 

reacciones contrarias a la empatía cuando se trate del antagonista: la alegría 
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de éste provoca desprecio y malestar en el espectador, mientras que cuando el 

villano se siente derrotado, triste o manifiesta sufrimiento la audiencia 

vivenciará emociones positivas asociadas al placer''134 Definiendo de esta 

manera las reacciones positivas que recibirá el héroe al  confrontarse contra el 

villano, mientras que los monstruos siempre recibirán una reacción negativa 

(reprobable) pero que al mismo tiempo, una vez derrotado serán causa de 

alegría y emoción para el espectador. 

El villano entonces sirve para dar tranquilidad al imaginario colectivo, las 

películas de El Santo nos permiten creer que puede existir un mundo justo y 

seguro, un lugar donde la maldad y las injusticias son acciones llevadas a cabo 

por seres perturbados pero que al final del día no lograrán su objetivo. Esta 

función tranquilizadora, le llama Sara Martín, habla de que ''El villano amoral 

sediento de poder no deja de ser una fantasía consoladora el Diablo, ya que 

mientras éste servía para convencernos de que el mal no está en nosotros, 

sino en algo eterno que puede controlarnos, el villano sirve para que nos 

dejemos persuadir por la idea de que el mal sólo reside en ciertas personas de 

psicología aberrante, y no potencialmente en todos nosotros.''135  

 Un ejemplo muy importante sobre la figura del villano es la 

transformación, que puede redimirse o cambiar de bando. En el universo 

luchístico o del catch es bastante usual encontrarnos con técnicos que se 

vuelven rudos o viceversa. En algunos filmes cinematográficos se utiliza la 

misma herramienta y  El Santo no es la excepción, también lo tenemos con otro 

de los luchadores icónicos de México: Blue Demon. El filme al que me refiero 

se trata de Santo contra Blue Demon en la Atlántida, en donde tendremos un 

Blue Demon secuestrado y obligado (por medio de hipnosis) a enfrentarse con 

El Santo en la Atlántida, sede donde se dará el enfrentamiento entre estos dos 

titanes de la lucha libre y ahora también del universo fílmico, al menos, por un 

corto periodo.  

El siguiente filme del año 1969 encontramos a este par de 

enmascarados unidos como compañeros, se trata de El Santo y Blue Demon 
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contra los Monstruos ''De la mansión del HORROR escapan los sanguinarios 

seres que usted más odia y teme...''136 película en donde ambos ponen sus 

fuerzas y habilidades para derrocar al Doctor Halder quien se ha encargado de 

reunir un ejército de monstruos que consta de: Cíclope, Frankenstein, el 

hombre lobo, el monstruo de la laguna negra, la Momia, la mujer vampiro, 

zombies y vampiros. Oficialmente Blue Demon ha pasado al bando de los 

técnicos abriendo así el cine de luchadores la posibilidad de metamorfosis, 

pues la connotación del nombre del luchador que literalmente significa 

Demonio Azul ha pasado a cargar con un significado y simbolismo diferente por 

el cual originalmente había sido creado. 

 Aunque desde la raíz Blue Demon no se te tratase como un villano en su 

cien por ciento, es importante agregar un nuevo arquetipo al tan poco 

investigada área del concepto de tipos de villano en los filmes y la literatura: el 

héroe como villano temporal o el amigo del héroe como villano temporal; el 

cual, por medio de un acto de emoción propia por querer el bien de algún ser 

querido, o en contra de su voluntad por un villano mayor, el héroe o el amigo 

del héroe irá contra su propia moral para buscar retener las consecuencias con 

las que le fueron amenazadas. Esta transformación no llega al grado de 

convertir al personaje en antihéroe como comúnmente suele llegar a ser. Debo 

aclarar que la intención es aportar un nuevo tipo de villano para el uso general 

y no únicamente dentro del género del cine de luchadores, puesto que si fuese 

una condición para los tres filmes que me encuentro analizando sería una 

teoría muy débil por el corto lapsus de la metamorfosis de Blue Demon. 

Las conclusiones a las que llego en este subcapítulo son las siguientes 

empezando por los monstruos: Los monstruos son criaturas cuya función es la 

de ser una frontera, dividir lo normal de lo diferente, lo desviado; el monstruo es 

necesario para que exista una perspectiva sobre la realidad, traza las 

diferencias de lo normal como Foucault dice ''El monstruo es la cepa de la 

especificación, pero ésta no es más que una subespecie en la lenta obstinación 
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de la historia''.137 Como sociedad debemos atribuir nuevas funciones para la 

construcción y mantenimiento del orden social, Erikson precisa que: 

''Las comunidades humanas necesitan poder analizar y prever las zonas de 

experiencia situadas inmediatamente fuera de sus límites: los peligros invisibles 

que, en todas las culturas y en todas las épocas, parecen amenazar su 

seguridad. El folklore tradicional imagina demonios, diablos, brujas y malos 

espíritus, tal vez como medio para encarnar estos peligros que, de lo contrario, 

serían informes; pero el aberrante es otra especie de recordatorio. En su 

calidad de transgresor de las normas, representa a las fuerzas agazapadas 

fuera de las fronteras del grupo: así, informa sus miembros de cómo es el mal y 

de la apariencia que puede asumir el diablo. [...] la aberración no puede 

definirse únicamente como una conducta que altera la estabilidad en la 

sociedad, sino que, debidamente controlada, puede desempeñar una 

importante función de mantenimiento de esta misma estabilidad.138 

Con esto quiero señalar que tanto para el monstruo y villano existe una 

ambigüedad: porque a pesar de que señala lo extraño y reprobable, esa misma 

división, se encarga de dar limite a lo normal como si se tratase de un custodio 

que delimita y ''protege'' ambos lados de la dualidad. A final de cuentas esta 

dualidad entre lo bueno y lo malo se manifiesta hasta que es encontrado por un 

hombre y su percepción, su sentido no le permite concebir la existencia de ese 

ser horroroso que por sí solo no afecta a nada o a nadie. 

Los villanos son un ser cambiante reflejado a manera de respuesta 

socio-cultural de inconformidad, miedo y de deseos mundanos. Son una parte 

necesaria para el imaginario colectivo cuya necesidad moral es observar al 

bien triunfar sobre el mal, o como se ha ido regularizando, una manera de 

reflejar de manera inofensiva los deseos ocultos y admiración que sentimos por 

seres que hacen lo que quieren. Una prueba irrefutable es la cantidad inmensa 

de enemigos que ha derrocado El Santo, pero, que gracias a la existencia de 

los mismos, ha ido en subida la trayectoria del enmascarado de plata y que hoy 

día se ha conservado. El hecho de encontrarnos con criaturas como hombres 

lobos, vampiros, momias, alienígenas, jefes de la mafia, delincuentes, 

asesinos, incluso al mismo Frankenstein y un largo etcétera no es inocente; es 

un hecho de que existe una influencia extranjera por parte de los monstruos 
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clásicos, pero, finalmente se trata de eso, son criaturas monstruosas, ruines, 

diabólicas de inframundo provenientes del extranjero cuyo enmascarado de 

plata mexicano vence una y otra vez sin importar quién o cuántos sean. 

Seguimos temiendo a los mismos ‗visitantes‘. Cuando un villano es un 

monstruo transgrede en todo lo que es inaceptable. Un villano memorable nos 

dejará un héroe inolvidable porque es una manera de ser entendidos. En 

México no nos faltan héroes, nos sobran villanos. 

 

2.3 Connotación religiosa de El Santo, el enmascarado de plata 

Para tener una mejor comprensión sobre la connotación religiosa en la imagen 

que recae en el ídolo mexicano, El Santo, es importante tener un acercamiento 

a un par de conceptos básicos sobre sus características religiosas y saber de 

dónde surgen. Antes de entrar de lleno tengamos presente parte del significado 

de ser un santo es aludir inmediatamente a un carácter masculino hasta cierta 

escala ''La hombría se mide por la invulnerabilidad ante las armas enemigas o 

ante los impactos del mundo exterior''139, quiero decir que El Santo logra unir el 

aspecto del macho mexicano con las virtudes de la bondad del hombre 

creyente. La imagen de los santos contrasta de manera contraria, choca con la 

visión de masculinidad que tenemos pero lo combinamos con la del luchador. 

La imagen masculina del luchador, el charro y el futbolista es uno de los 

arquetipos de la masculinidad mexicana. ''La figura del luchador amalgama los 

miedos y orgullos de los hombres mexicanos, es un ente revolucionario que 

juega con la provocación y el deseo. [...] El cuadrilátero se vuelve un espacio 

de representación, un espacio de acción y escenificación; en éste se presenta 

un espectro de masculinidades que reflejan los arquetipos de lo permitido.''140 

Serge Gruzinski hace un recorrido en La guerra de las imágenes 

apoyándose de acontecimientos históricos de la época de Cristóbal Colón 

hasta la época ficcional de Blade Runner, siendo bastante claro en que  ‗‗-la 

ciencia-ficción nunca nos enseña más que nuestro presente-‗‘141 con la mera 
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intención de ahondar en la evolución de la palabra imagen y el cómo se dio y 

vio afectada por los hechos culturales que acontecían en cada etapa de la 

historia en la que estuvo involucrada alguna ‗‗imagen‘‘ que desconcertara a 

diferentes descubridores, historiadores o mejor dicho personajes relacionados 

con el clero. 

 Hoy, la Real Academia Española define la palabra imagen: 

1. f. Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 
2. f. Estatua, efigie o pintura de una divinidad o de un personaje sagra
do. 
 

 En La guerra de las imágenes el recorrido de la palabra se deshila en 

un principio como zemí, ídolo, fetiche, objeto, palabras que se encontraban 

en constante transformación y se muestra cómo fueron cambiando su 

significado o adoptándose a otras características. Dichas características se 

encontraban en forma de sucesos históricos que siempre giraban en torno a 

la imagen de la Virgen o los Santos cristianos. Un ejemplo de característica 

en forma de suceso histórico es cuando demeritan el zemí o ídolo a 

meramente un significado diabólico ‗‗El zemí cae en lo demoníaco y lo 

monstruoso; se disuelve en la figura del diablo como si el autor cediera a la 

tentación del cliché y renunciara a precisar la especificidad del objeto.‘‘142, 

tan solo porque Pedro Mártir y sus informantes ‗‗asimilaban los zemíes a 

imágenes de fantasmas‘‘143. 

 Entre lo hechos ocurridos en la palabra imagen se detalla algo de 

sumo interés, el cambio de la palabra ídolo, una carga simbólica. Dichos 

ídolos cambiaban su significado según ‗‗conviniera‘‘ monetariamente, puesto 

que una ‗‗representación puede pasar de un registro a otro según la materia 

(madera, terracota, piedra u oro, plata, gemas) y por tanto, el valor mercantil 

y la rareza, evolucionando del ídolo maldito a la curiosidad rara y 

apreciada‘‘144, y es que dicha fijación en los exploradores había comenzado 

entre las figuras y objetos más sencillos, pero se fueron banalizando. La 

intención de hablar de los cambios tan recurrentes de objetos de poco valor 
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a objetos con mucho valor, es que no se quedó estático dicho término en lo 

material. En la Real Academia Española se define:  

1. m. Imagen de una deidad objeto de culto. 

2. m. Persona o cosa amada o admirada con exaltación.145 

Gruzinski dice que ‗‗En México, la imagen es un ídolo; arrancada a su 

espacio, por poco que su envío valga la pena, la misma imagen se vuelve una 

curiosidad inofensiva, bella y seductora, prueba y recordatorio de que la 

neutralización de las imágenes del adversario debe pasar sistemáticamente por 

su descontextualización.‘‘146 

 Pero, ¿por qué introducir la historia de la evolución de imagen para 

hablar del caso de un súper héroe arquetípico mexicano? Hay varias 

razones que podrían ser mencionadas en la investigación presente, por 

ejemplo la relación de las tribus mexicanas para la creciente transformación 

de la palabra imagen, o sencillamente como parte del apartado teórico en 

cuanto el peso significativo de la palabra imagen y, a palabras de Gruzinski 

la ‗‗actitud análoga prevaleció hacia los "libros" de los mexicanos, es decir, los 

célebres códices pictográficos‘‘147, aunque no me limitaré solamente a la 

imagen de los libros, sino también al de los filmes. Sin embargo, la 

investigación hace mayor énfasis en el recorrido del héroe que ha trazado 

en base sus actos sin perder de vista la figura visual de El Santo, el 

enmascarado de plata. ¿Qué representa la vestimenta? ¿Por qué esa 

vestimenta y no otra? ¿Qué es lo más simbólico de sus aditamentos? ¿En 

qué influye el físico y la psicología? 

 Una característica de vital importancia para la investigación presente 

es el catolicismo, puesto que México fue parte importante para el impulso de 

dicha religión, al menos así se ha venido exponiendo. Y, es que el ídolo 

luchador mexicano El Santo, ya carga con una connotación religiosa con su 

puro nombre. 
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Existe una ‗‗conciencia aguda de los múltiples recursos que ofrecía la 

imagen: la transmisión, la fijación, la visualización de un saber.‘‘148, la cual 

deseo exponer a manera de análisis discursivo dentro del cine, cuyo objetivo 

es captar y comprender lo que representa dicho personaje paso a paso, por 

ejemplo en un primer lugar la imagen que representa a sí mismo el ver dicho 

súper héroe. Entre los elementos de los que debemos ser conscientes es el 

atuendo, colores, aditamentos, de ser necesario lugar de origen, poses, 

gritos de guerra, complexión y constitución, entre otras características y 

aptitudes. 

 En segundo lugar, en la imagen también transcurren acciones, ¿por 

qué actuar y resolver las cosas del modo en que lo hicieron, y cómo lo 

hicieron? ¿Qué representa que haya ocurrido de esa manera?; entre lo que 

se discutirá será que El Santo siempre recurre a la fuerza y técnica física. 

 ¿Por qué tenemos esa imagen de él? Es la búsqueda del significado 

del símbolo que representa al mexicano, una identidad, no es fácil buscar entre 

diversos iconos pues nos encontramos en ‗‗el mundo de los adoradores de 

imágenes.‘‘149, invadidos por súper héroes extranjeros (norteamericanos) que 

suelen ser más atractivos para el público de hoy en día. Ya sea porque dichos 

héroes ya tienen un largo recorrido, o tienen bastante estudiado qué es lo que 

vende entre los jóvenes, pues mucha discusión que se ve con Gruzinski es la 

imagen con valor monetario. 

Para entender y llegar al significado de imagen me veo en la labor de 

ligarlo al texto, del cual primero hay que pasar por un proceso mental, psíquico 

que utilizamos para enunciar algún signo. Gruzinski habla de la Virgen como 

signo la cual ‗‗es una representación mental antes de ser una representación 

figurada: sintetiza lo sobrenatural cristiano en el sentido de un conjunto de 

signos dotados de vida propia, capaces de ordenarse y de autorregularse.‘‘150. 

La cita anterior me remite a las palabras de Paul Ricoeur, cuando habla de que 

todo texto está fijado por la escritura en Historia y narratividad y se cuestiona: 

‗‗¿Quiere esto decir que el discurso ha de pronunciarse en primer lugar física o 

mentalmente, que toda escritura es primero, al menos de forma potencial, 
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habla?‘‘151, para un servidor quiere decir que no se descarta para nada el 

proceso psíquico ni se ve cuestionado. 

Un factor importante para realizar este acercamiento es tener presente 

que la serie predicativa. Aurora Pimentel  define la serie predicativa de la 

siguiente manera:  

La serie predicativa está formada por elementos léxicos tales como 

nombres propios -cuyos referentes pueden ser o no extratextuales-, 

nombres comunes, adjetivos y todo tipo de frases calificativas con un 

alto grado de particularización semántica como discursiva. En el nivel 

léxico la iconización se define por un alto grado de particularización en la 

propia constitución semántica de los lexemas; en el nivel discursivo, 

opera por medio de los adjetivos y toda clase de frases que califiquen y 

por ende, particularicen al tema descriptivo propuesto.152 

 Aurora Pimentel elabora la construcción de la imagen mediante una 

pregunta bastante importante cuando hablamos sobre algo o alguien: ¿Cuántos 

detalles deben ofrecerse para generar un efecto de sentido que reconocemos 

como imagen? Y por supuesto también debemos cuestionarnos ¿Dónde debe 

comenzar la descripción y dónde debe terminar? En donde nos apoyaremos y 

guiaremos por los sistemas descriptivos cuya función es la de organizar y 

limitar la cantidad de detalles que deben incluirse para la conformación de la 

imagen. 

 Comenzar a construir y/o describir es poner equivalencias, Aurora 

Pimentel nos habla del nombre y la serie predicativa. Es decir que el nombre 

del objeto a describir es trazado como tema descriptivo, siendo así que ''se 

enuncia, anunciando así el inicio de la descripción; luego, el tema descriptivo 

se despliega en una serie de atributos, partes y/o 'detalles' que van 'dibujando' 

el objeto. Esa serie es, en principio, ilimitada; se pueden ofrecer uno o mil 

detalles para construir la 'imagen' de un lugar, de un objeto o de un 

personaje''153 Por ejemplo, el objeto de estudio de este ensayo, El Santo, el 

Enmascarado de Plata, ya constituye mediante su nombre parte de la 

construcción del personaje, sabemos de antemano que se trata de un individuo 

masculino que lo caracteriza una máscara color plateada, eso de manera 
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superficial; seguido de los elementos que refieren a vestimenta y color tenemos 

una connotación bastante significativa (al menos en la psique cultural del 

mexicano): los santos. 

 Hay maneras de describir a los personajes, ya sea de manera poco o 

muy detalladas, en este caso por objeto de ensayo lo ideal es apegarnos a 

proyectar una imagen lo más detallada posible. Sin embargo, tengamos 

presente que ''Saturar el o los modelos elegidos contribuye a ordenar la 

descripción pero también a crear la sensación de que su clausura es 'natural' y 

'necesaria'. Más aún, el modelo utilizado para organizar una descripción le da 

una unidad temática que implica su continuidad semántica incluso si aparece 

de manera fragmentaria en la organización textual del relato.''154 Por ende lo 

ideal es delimitar bien que aspectos resaltan en la construcción del icono del 

héroe enmascarado sin desvariar demasiado. 

 Para lograr entender la manera en que se construye la figura (imagen) 

del súper héroe hay que sumergirse con varios antecedentes, entre los que 

destacan nos topamos con dos actitudes fundamentales de Wilhelm Dilthey: 

Explicación e interpretación. Ambos términos se ven bastante desarrollados 

con Ricoeur, puesto, que su propuesta busca demostrar la actitud recíproca de 

ambos objetos, una reconciliación. Una imagen tiene que explicarse e 

interpretarse. 

 Entendemos que ‗‗La interpretación es, por tanto, el arte de comprender 

aplicado a estas manifestaciones, es decir, a los testimonios y a los 

documentos cuya característica distintiva es la escritura.‘‘155, la interpretación 

va tomada de la mano con la comprensión, siendo la comprensión la que 

proporciona fundamento, mientras la interpretación aporta el grado de 

objetivación. La comprensión busca igualarse, ser una conexión o 

encadenamiento que lo convierta en un todo organizado mediante un 

psiquismo lleno de valores, fines y significado. Es evidente la necesidad de 

comprender-interpretar para un acercamiento de análisis discursivo, y la 

necesidad de explicar con el devenir de la investigación. 
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Del ídolo cuyo significado conviniera monetariamente, para la década 

de los sesenta es obviado que entre los entretenimientos que generaban 

ganancias se encontraban la lucha libre y el cine, y no está demás decir que 

las figuras de los valientes gladiadores con deslumbrantes trajes y 

aditamentos servirían como modelo para generar venta de juguetes y 

máscaras. Hablar de ídolo nos lleva al término de Iconización: fenómeno de 

ilusión referencial. Lo que se ha venido desarrollando a lo largo de la 

investigación es un proceso de referencia, de iconización a la figura heroica 

de El Santo. Como podemos observar la iconización designa: 

dentro del recorrido generativo de los textos, la última etapa de la 

figurativización del discurso, en la que se distinguen dos fases: la 

figuración propiamente dicha que da cuenta de la conversión de 

temas en figuras, y la iconización que, al encargarse de las figuras ya 

constituidas, las dota de atributos [investissements] particularizantes, 

susceptibles de producir la ilusión referencial.156 

Por ello se encuentran los lexemas que nos ayudan a nombrar los 

objetos; el lexema, cuyas propiedades particulizantes o privativas marcan 

una función referencial en diversos sistemas descriptivos. Los encontramos 

en la forma, tamaño, color, textura y cantidad. 

La imagen que habrá de desmenuzarse es la de los santos. ¿Qué es 

un santo y cuál es su labor? El santo tiene una misión para con Dios y la 

sociedad, es una persona con características y un compromiso sobresaliente 

en su comunidad religiosa, por ende son considerados personas con una 

ética bastante alta; "El santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de 

Dios y por su perfecta verdad que éstas lo irán progresivamente transformando. 

Por esta belleza y verdad está dispuesto a renunciar a todo, también a sí 

mismo. Le es suficiente el amor de Dios, que experimenta y transmite en el 

servicio humilde y desinteresado del prójimo"157, a tal grado llega esa 

transformación e iluminación que se dice logra una conexión con Dios. Sin 

embargo no hay que olvidar que ―El santo no es un ángel, es hombre en carne 

y hueso que sabe levantarse y volver a caminar. El santo no se olvida del llanto 

de su hermano, ni piensa que es más bueno subiéndose a un altar. Santo es el 

                                                             
156 Luz Aurora Pimentel, El relato en perspectiva, México, Siglo Veintiuno Editores, 1998,  p. 30 
157

 http://es.catholic.net/op/articulos/21764/qu-significa-la-solemnidad-de-todos-los-santos.html# 
(Benedicto XVI) consultado el 27/04/2018 

http://es.catholic.net/op/articulos/21764/qu-significa-la-solemnidad-de-todos-los-santos.html


71 
 

que vive su fe con alegría y lucha cada día pues vive para amar‖158, 

característica importantísima al momento de mencionar a El Santo, el 

enmascarado de plata, quien, haciendo una aclaración no vela por el amor 

exclusivamente, o no al menos como hacen los santos, en realidad el luchador 

hace énfasis en hacer justicia. 

Detrás de cada santo existe una iconografía que lo representa: 

''Palomas, cruces, espadas, báculos, estigmas, flores son algunos de los 

símbolos que acompañan la imagen de un santo para dotarlo de 

características únicas. […] Una representación religiosa siempre posee una 

simbología exclusiva. Por lo general se consideran los atributos, que son los 

instrumentos que acompañan al santo.''159 Para realizar un acercamiento 

separemos al súper héroe del hombre: Rodolfo Guzmán. Rodolfo ya carga 

con varios elementos, el primero es su seudónimo ‗‗El Santo‘‘, ya le da un 

carácter de bondad y compromiso, de acercamiento con Dios, seguido de ‗‗el 

enmascarado de plata‘‘ que le otorga cierto nivel de anonimato y resplandor, 

una luz blanquecina que en cientos de culturas se ve representada como un 

aura sobre el individuo, un símbolo de verdad y claridad. Al vestir cada una 

de las prendas surge un nuevo ser. 

En la Biblia a Dios se le aplica el simbolismo relativo de luz ''el único 

que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible''160 además de tenerlo 

como una figura protectora puesto que ''el mensaje que hemos oído de él, y 

os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. ''161 

Indicándonos sobre su pureza. La luz no es solo representación de Dios o 

Cristo, sino de la vida del cristiano162 lo que quiere decir entonces que la luz 

vive en cada una de las personas (practicantes) reflejadas en sus actitudes 

humanas ante la fe. 

El siguiente elemento es el vestido. Las personas visten diferente 

según la situación y actividades determinadas que vayan a realizar ''Es una 

ley cultural [...] llevar especiales vestidos para especiales ocasiones, sean 
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éstas reuniones políticas, fiestas sociales o simplemente la distinción de un 

domingo''163, podríamos añadir por el objeto de estudio una vestimenta para 

salvar el día, aunque cayendo un poco en gracia (en tono divertido) tenemos 

que el luchador (El Santo) gusta vestir de prendas cotidianas salvo por la 

máscara, elemento del que un luchador tradicional nunca se desprende. La 

vestimenta ''diferencia las personas (autoridades, militares, jueces, distintas 

clases de familias religiosas...)''164 y por supuesto al súper héroe de 

máscara, mallas, botas y capa plateadas, dicho vestuario no tiene conexión 

fuerte con lo que suelen vestir los santos, pues, como se ha mencionado en 

párrafos anteriores de cada santo existe una iconografía que lo hace único. 

Sin embargo lo que conecta a El Santo con la religión  además del nombre 

es el mencionado color. 

¿Por qué es importante el color? Se puede decir que ''los elementos 

ópticos que tanto papel juegan [...] -la luz, los vestidos, las imágenes, la 

estética, ojos que miran- los colores son de los más universales y 

expresivos. Me estoy refiriendo, no ya a la disposición ordenada de los 

diversos colores que nos ofrece la naturaleza o el arte, o a su disfrute 

estético, sino a su lenguaje simbólico''165 Dichos elementos se hacen 

presentes en la cotidianeidad, desde un uniforme deportivo, un semáforo, en 

una bandera, velorios, en la religión, etc. La fuerza de los colores puede 

llegar a inspirar desde alegría hasta tristeza, desde representar vida hasta 

muerte. Pero la idea de los colores no es del todo universal, tengamos 

presente por un momento que la asociación simbólica que algunas culturas 

dan a los colores puede ser totalmente contraria a lo que estamos 

acostumbrados. Digamos que en nuestro ''lenguaje común, religioso y social, 

suponemos como algo aceptado un cierto simbolismo en un color (el blanco, 

la inocencia), estamos haciendo un resumen de una serie de factores que 

han actuado para llegar a ese lenguaje [...] culturales, históricos y religiosos, 

que ya han hecho la aproximación de un color a una realidad o actitud 
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determinada''166 Es decir, cuando hablamos de blanco podemos remitirnos a 

que es un color positivo, en ocasiones alegre, sugiere pureza, limpieza, luz.  

En algunas culturas permanecen ''Untados de blanco y enmascarados 

a su vez, encarnan los espíritus de los muertos, asustando a los no 

iniciados, violentan y atacan a quienes atrapan o consideran culpables''167 es 

una evidencia que el color blanco representa en cierto grado el castigo en 

sentido amplio de justiciar, de espantar lo maligno. Cuando tenemos un 

personaje, digamos el objeto de estudio El Santo, con su vestimenta y sus 

colores en un cuadrilátero enfrentándose ante otros luchadores, técnicos 

contra rudos, inmediatamente podemos relacionarlo con esa connotación 

que ya tenemos precargada en nuestra psique de conocimiento religioso y 

verlo como una figura de autoridad positiva. 

La siguiente característica es bastante representativa tanto para la 

religión como para la lucha libre, un medio corporal: las manos. En la lucha 

libre las manos son el medio por el cual se levantará en victoria, mientras 

que en la religión representan la fusión del cuerpo y el espíritu. En ambas 

áreas tienen un símil común con bastante: expresan una idea, un 

sentimiento, una intención. Más que el habla o la escritura podemos decir 

que las manos poseen cierto grado de entendimiento universal pues ''todos 

llegamos a entender la ‗‗gramática‘‘ de unas manos que se tienden para 

pedir, que amenazan, que mandan parar el tráfico, que saludan, que se 

alzan con el puño cerrado, que hacen con los dedos la V de la victoria, que 

cogen en silencio la mano de la persona amada, que se tienden abiertas al 

amigo, que ofrecen un regalo que dibujan en el aire una despedida...''168 Las 

manos no simplemente son un instrumento para transmitir un sentimiento o 

intención, dicho gesto pueden reemplazar lo verbal en cierto grado ya que la 

mano realiza el trabajo de transmitir el sentimiento total con o sin palabras. 

Dentro de la Biblia existen diversas metáforas donde se pueden 

observar la fuerza de las manos, digamos de momento el poder creador de 

Dios. Algunos ejemplos de la intervención de las manos de Dios dice ''Yahvé 
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nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazos extendido''169, mostrando que 

sus manos poderosas son para salvar; por otro lado cuando vemos el 

versículo siguiente ''alargué mis manos todo el día hacia mi pueblo''170, 

hablan de conexión, amistad que se logra ver en el típico mexicano y El 

Santo tal cual siempre estrechan fuertemente la mano de sus amigos, 

compadres y oficiales no solo por respeto sino como muestra de afecto y 

confianza. Es posible transmitir el poder divino ''el Padre ama al Hijo y ha 

puesto todo en su mano.''171 Entonces en la creencia existe la posibilidad de 

que el poder divino sea transmitido a un personaje enmascarado.  

En la lucha libre o en las películas de acción observamos que El 

Santo, entre sus movimientos varios, levanta a su adversario sosteniéndolo 

bastante tiempo en el aire, ambos brazos estirados y la palma de las manos 

abiertas con aquel cuerpo casi inerte apunto de derrotarlo, ¿Qué signif icado 

puede representar aquel gesto? ''Los brazos abiertos y elevados han sido 

desde siempre una de las posturas más típicas del hombre orante. [...] 

Pueden ser un grito de angustia y petición, o una expresión de alabanza y 

gratitud.''172 Mientras por otro lado tenemos las ''palmas de las manos hacia 

arriba: ésta es la postura que se suele encontrar en muchas imágenes 

antiguas del orante. Manos abiertas, que piden, que reconocen su propia 

pobreza, que esperan, que muestran su receptividad ante el don de Dios.  

Manos abiertas: lo contrario del puño violento o de las manos cerradas del 

egoísmo.''173 En tercero y último tenemos  ''Las manos unidas: palma contra 

palma, o bien con los dedos entrelazados. [...] Es la actitud de recogimiento, 

de la meditación, de la paz. El gesto de uno que se concentra en algo, que 

interioriza sus sentimientos de fe.''174 Existe una clara mezcla de la 

religiosidad y la lucha libre en cuanto refiero a la maniobrabilidad de las 

manos, por un lado el orar y el otro las llaves y agarres de la lucha. Por 

ejemplo cuando El Santo hace una llave de combate, por decir una 

camella175, donde el luchador somete al contrincante levantando su rostro 

                                                             
169 Reina-Valera, Sociedades Bíblicas, América Latina, en Deuteronomio, 26:8 
170 Reina-Valera, Sociedades Bíblicas, América Latina, en Isaías, 65:2 
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 José Aldazabal, Gestos y Símbolos, DOSSIERS CPL, Barcelona, 1989, p. 83 
173 Ibídem 
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 Ibíd, p. 83, 84 
175 Llave del tipo de sumisión conocida también como ‘‘la de a camello’’ o Camel Clutch 
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con ambas manos entrelazadas, en esa posición se queda, permanece en 

total concentración, no digamos que se pone a orar pero cumple una 

disciplina, pero lo más importante es que en ocasiones para derrotar a los 

contrincantes no lo hace a puño cerrado, evita violentar su imagen. 

Ahora el símbolo más icónico en nuestra sociedad mexicana: la 

máscara. Ésta no es exclusiva de la cultura mexicana como se ha venido 

explicando a lo largo de este apartado y es que Caillois aclara que ''Toda 

sociedad secreta posee su fetiche distintivo y su máscara protectora.''176 Por 

otro lado más actual, en la revista La lucha libre de todos los días, se dice 

que ''La máscara se presenta como una cara con un gesto congelado, un 

símbolo amenazador, seductor y mudo, que potencializa la fuerza interna del 

portador, que se hila con los deseos, la energía y los ideales del público, y 

trasciende la personalidad individual para convertirse en mito.''177 Pero si he 

de atreverme en afirmar que somos unos amantes de dicho artilugio. La 

máscara a final de cuentas es un instrumento que ''Sirve para inspirar terror 

a los profanos, al mismo tiempo que para disimular la identidad de los 

fieles.''178 Tomemos dichas palabras y acotémosla en un ámbito más fácil de 

comprender: el bien contra el mal. La máscara es una herramienta para 

completar un proceso de metamorfosis, es de suma importancia en ámbitos 

religiosos puesto que el usuario la utiliza para resurgir revitalizado ''las 

máscaras transforman a los oficiantes en Dioses, en Espíritus, en Animales-

Antepasados y en toda clase de fuerzas sobrenaturales aterradoras y 

fecundantes.''179  

La construcción de la máscara siempre es realizada cuidadosamente 

puesto que describe, diferencia y enorgullece, es lo que el luchador llevará 

toda su vida, lo que representará y defenderá. Un punto de partida a mi 

parecer es La filosofía de las modas180, puesto que es con dicha filosofía 

que se establecen en la manera de vestir las circunstancias y cambios 
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 Roger Caillois, Los juegos y los hombres, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 163 
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 Antonio Soto, en Exposición La lucha libre de todos los días, inició en noviembre de 2015 y terminó 
en marzo 27 de 2016, p. 6 
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movimientos sociales que no nos apoyan para la construcción del personaje salvo por la condición de la 
psique social. Es por ello que nos limitamos con la información propuesta sobre las modas. 
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sociales junto a la personalidad y/o cualidades del individuo. Como se ha 

venido hablando, los personajes una vez aceptados como iconos forman 

parte de la corriente de la moda, ciertamente la construcción de la máscara 

puede formar parte de movimientos sociales pues: ''A través de los 

personajes buenos y malos se dibuja un México donde la justicia es posible, 

un México donde las normas se revierten y se reinventan. Los luchadores 

eligen a sus personajes y nombres a partir de la mitología y religión, la 

naturaleza, del ámbito del horror, ó de la Historia.''181 En la tradición 

mexicana no es tan diferente como las de antaño en otras culturas donde 

predominan chamanes y brujos, en nuestra cultura se oculta el rostro para 

representar animales y seres mitológicos, seres de oscuridad y de luz182. 

Para objeto de estudio, la máscara supera la connotación religiosa en el 

caso de El Santo, Enmascarado de Plata para trascender como súper héroe, 

logra adaptarse en un tercer papel universal además de la religión y como 

figura en una Institución 

La máscara de El Santo, Enmascarado de Plata es la representación 

de justicia con una gran connotación religiosa por detrás, carga con la moral 

de ser un hombre integro, juega el papel de olvidar en ser un hombre ''La 

máscara provoca a quien la porta una exaltación pasajera y le hace creer 

que sufre alguna transformación decisiva. En todo caso, favorece el 

desbordamiento de los instintos, la invasión de fuerzas temidas e 

invencibles.''183 Georges Buraud plantea ''un grito monstruoso sale de su 

garganta, es el grito del animal o del dios, el clamor sobrehumano, la 

encarnación pura de la fuerza de combate, de la pasión genésica, de los 

poderes mágicos sin límite de los que se cree y de los que está imbuido en 

ese instante''184 es decir que los portadores de máscara en ataño solo 

portaban el papel de transformación durante un breve lapso (salvo por 

algunas tribus donde el escogido como Shaman mantenía su papel de líder 
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 Antonio Soto, en Exposición La lucha libre de todos los días, inició en noviembre de 2015 y terminó 
en marzo 27 de 2016, p. 8 
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 Roger Caillois, Los juegos y los hombres, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 160, 161 
184 Georges Buraud, Les masques, París, 1948, p. 101-102 
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constantemente). Sin embargo, Rodolfo Guzmán deja toda su humanidad 

para poder cumplir el rol de súper héroe, deja de reconocerse para pasar en 

convertirse en esa leyenda del diario de nuestras vidas. 

En México la máscara es una fuerte tradición entre familiares, bien 

dice Caillois que la máscara va ligada a ''experiencias de posesión, de 

comunicación con los antepasados, los espíritus y los dioses.''185 Se 

traspasa la imagen al hijo, al primo, al hermano o al nieto, es una herencia 

que no necesariamente causará el mismo impacto que el predecesor 

original, y por respeto se realizan ligeros cambios en el nombre, la 

vestimenta y en la máscara para no afectar la imagen original aunque la 

intención de mantener el renombre es clara. Siendo así que la sociedad, el 

grupo es cómplice en esa elevación del luchador puesto que viene a través 

de las mismas masas darán la aceptación del nuevo enmascarado al 

recibirlo con fiesta, gritando, saltando en una especie de danza ceremonial. 

El luchador tiene que pasar por la aprobación social al igual que cualquier 

líder político o eclesiástico. 

A final de cuentas la construcción y la aceptación de El Santo es 

debido a la representación que el hombre debajo de la máscara ha reflejado. 

Inclusive (y para objeto del subcapítulo) Joseph Campbell hace un 

acercamiento a ‗‗El héroe como santo‘‘ en su libro El héroe de las mil caras, 

dejando carta abierta de que un héroe no solo puede ser bendecido o guiado 

por un Dios, sino tener ese acercamiento y conexión espiritual directa con lo 

divino ya como una entidad propia, pues, este tipo de héroe renuncia al 

mundo ''Estos héroes están por encima de la vida y también por encima del 

mito. Ninguno de ellos trata el mito, ni el mito puede tratar de ellos en forma 

apropiada.''186 Podría decirse que el poder de El Santo, Enmascarado de 

Plata, radica en su vestimenta, son sus artilugios pero con la verdad de que 

no tienen magia o encantamiento alguno, solo la fuerza de la Fe y la 

creencia sobrenatural de las personas sobre su persona. Le damos 

aceptación a la fantasía siempre y cuando se vea justificada bajo las 

características de una fuerza protectora: 
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La fantasía es la seguridad, la promesa de que la paz del Paraíso, 

que fue primero conocida dentro del vientre materno, no ha de 

perderse; que sostiene el presente y está en el futuro tanto como en el 

pasado (es omega y es alfa), que aunque la omnipotencia parezca 

amenazada por los pasajes de los umbrales y despertares a la vida, la 

fuerza protectora está siempre presente dentro del santuario del 

corazón y existe en forma inmanente dentro o detrás de las extrañas 

apariencias del mundo.187 

 

Lo podemos poner de la siguiente manera: al igual que aceptamos en 

la literatura y el cine los elementos ficticios que nos plantean, trasladamos la 

figura (ficticia) de El Santo al plano de lo real, en verdad creemos en la 

existencia de un ser extraordinario en nuestro plano; lo que surgió en una 

realidad y que se convirtió en un personaje mítico y ficticio (hablando de su 

auge en la historieta y el cine) renació en la cultura mexicana como el 

‗‗súper héroe de carne y hueso‘‘. 

En conclusión, el constructo social que la misma gente le ha dado a la 

figura de El Santo se clasifica en cierto grado ya no como símbolo como tal, 

sino como icono, pues, un luchador que surgió para mero entretenimiento se 

ha tomado como base de estudio para resaltar su importancia en diversos 

movimientos sociales, políticos, como parte de las masas, más 

popularmente como héroe o la lucha libre en torno al paralelismo de lo 

griego con lo actual, también como figura católica y un largo etcétera.  
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El Santo, el enmascarado multifacético 

3.1 El modelo discursivo en el cine 

Uno de los objetos de la presente investigación es aplicar el modelo discursivo 

en el cine, hoy en día ya hay cientos de conceptos y teorías que nos permiten 

acercarnos al cine como objeto de estudio literario. La intención es tomar los 

momentos más importantes de los filmes Los profanadores de tumbas; Santo y 

Blue Demon contra los monstruos; Santo, el Enmascarado de Plata vs. La 

invasión de los marcianos para que nos ayuden a tener un acercamiento más 

profundo y minucioso en la construcción del personaje El Santo, el 

enmascarado de plata. Los ejemplos tomados para este segmento serán 

generales y un tanto ambiguos puesto que el capítulo final de la tesis presente 

será un análisis detallado en cada uno de los filmes mencionados 

anteriormente. 

Para entender qué clase de acercamiento se realizará, presentaré la 

propuesta trabajada por Seymour Chatman en Historia y discurso, la estructura 

narrativa en la novela y el cine, Carmen Peña-Adrid con Literatura y cine, una 

aproximación comparativa, David Bordwell y Kristin Thompson en El arte 

cinematográfico, y otro estudio en solitario del mismo Bordwell en La narración 

en el cine de ficción. 

Comenzaremos por introducirnos a teoría un tanto más especializada, 

hay que tener presente en mente que mucho de los conceptos que se ven 

sobre el cine como discurso nace de la búsqueda de similitud entre novela y 

cine. Entonces cabe preguntarnos ¿qué elementos y parámetros pueden haber 

y aplicar entre la literatura y el cine? Es aquí donde entra el trabajo expuesto 

por Carmen Peña-Adrid, quien inicia con una muy buena pregunta: ¿Cuáles 

son los elementos comunes y comparables entre las artes? La manera en que 

se pueden comparar cine-literatura es mediante el plano del contenido en 

donde trasciende el ''discurso literario como el aspecto audiovisual del discurso 

fílmico, suele admitirse que la configuración narrativa y el desarrollo argumental 

de una fábula serían elementos comunes y comparables entre el cine de ficción 
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y la novela.''188 Estos planos son los que en teoría constituyen la forma y 

estructura de cine-literatura. 

Peña-Ardid se vale de las palabras de Jacques Aumont para definir lo 

que conforma la estructura narrativa, siendo una de las cosas más importantes 

que la estructura narrativa ''es independiente de las técnicas que lo 

soportan''189 Quiere decir que cualquier acto de teatro, filme, novela, 

conversación, opera, ballet cuentan una historia (y es claro que menciona que 

en ocasiones es la misma historia, tan solo se expone en otro medio), pues 

cada uno de estos relatos tienen significantes propios ''no son palabras, 

imágenes o gestos, sino eventos, situaciones y comportamientos que significan 

esas palabras, estas imágenes, estos gestos.''190 Con la cita anterior Jacques 

Aumont da hincapié a que la imagen fílmica aumenta su carácter narrativo, 

pues, esta posee movimiento al igual que tiene multiplicidad y se manifiesta en 

una serie de imágenes secuencial. 

La importancia del movimiento podemos decir que ''permitió al fin una 

verdadera iconización del flujo temporal, lo que plasmaba miméticamente la 

transitividad y se convertía en la base de la narratividad cinematográfica.''191 

Mientras por el lado de los textos no deja de ser así, salvo que hay que esperar 

para tener todo el hecho/acción/escenario antes de lograr formar una imagen 

completa, cosa que con la imagen cinematográfica se logra a la marcha. 

Técnicamente la diferencia radica en el proceso de velocidad en que se 

construye/proyecta la imagen en movimiento sea visual o mental. 

Una pregunta de sumo interés que debemos hacernos es ¿Estaría 

entonces la acción representada del cine más próxima a la ficción dramática 

que al relato literario?192 La forma literaria que más se asocia con el cine es la 

novela, Morris Beja explica: ''y la razón de esta tendencia casi universal es 

sobre todo que ambas son formas de contar historias, y sus modos de contar 

esas historias son comparativamente abiertas. Tan básicas son estas 
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similitudes que ocultan muchas de las diferencias.''193 Hoy en día ya no solo la 

novela, también lo vemos cuentos, incluso poemas representados en las 

nueves redes como lo son youtube o dailymotion. Nos encontramos en la Era 

de las adaptaciones cinematográficas. Podemos decir que de existen diversas 

adaptaciones o tributos sobre el personaje de El Santo realizado por fans. 

En el modo narrativo existe una problemática de acercamiento del cine a 

la forma novelesca por su condición audiovisual, igual por su doble naturaleza 

narrativa y representativa. Un concepto que marca una gran diferencia entre 

cine y novela es el punto de vista, pues dentro del cine el sentido no es 

metafórico, es literalmente un punto de vista óptico. Pasar de un punto de vista 

óptico (tal cual) al punto de vista narrativo ''se opera, por un lado, en el proceso 

de montaje donde se reorganizan las distintas ubicaciones de la cámara en la 

filmación y se fija <<el lugar ''imaginario del espectador.''>>''194 Pero, ¿por qué 

es tan vital el punto de vista en el cine? Se debe a que  la información 

propuesta se visualiza sea como sea, es decir que todo lo que le conlleva, 

todos los elementos descriptivos que emplea un texto se trasladan al punto de 

vista narrativo en un santiamén y se materializan. No se trata de elegir un 

momento en donde ‗todo se vea mejor‘ sino que el observador a través de la 

cámara capte las ya procesadas figuras, la iluminación, el emplazamiento y el 

vestuario cuyo sentido es apreciado desde ciertos puntos de observación.195 

Un concepto importante que no debemos dejar de lado es la 

Focalización, el concepto se ve conformado por dos elementos: ver y saber. 

''cubre dos realidades narrativas distintas: por un lado, el conocimiento del 

narrador de sus personajes (¿sabe más, menos o tanto como ellos?); por otro 

lado, su ubicación en relación con los eventos que cuenta.''196 Además claro de 

que las imágenes y sonidos del filme, en teoría, podrían corresponder a la 
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percepción de algún personaje o al narrador presente. Es todo un proceso 

complejo el cómo se lleva a cabo la interacción de ver y oír y el saber de cada 

personaje. Por ello André Gardies nos dice en forma de advertencia: ''la 

autoridad de enunciación, además de sus actualizaciones diegéticas 

específicas, estará mejor definida al intentar distanciar cualquier efecto de 

antropomorfismo.''197 Una vez ya comprendido que la aproximación del cine a 

la novela como condición de relato idóneo, abro paso para entablar algunos 

conceptos que se trabajan en El arte cinematográfico. 

 El concepto de forma en el cine. Antes que nada la forma en rasgos 

generales dentro de la sociedad se da ciertamente en nuestro día a día, es algo 

que perseguimos como un hilo que encontramos y seguimos, pero que si se ve 

afectado por algo o alguien que no sigue nuestras normas o pautas nos hace 

sentir incómodos. Se debe a que la mente busca, requiere forma ‗‗Cuando 

caminamos por la calle, examinamos con la vista lo que nos rodea en busca de 

aspectos destacados: la cara de un amigo, un rasgo familiar, un resto de lluvia. 

La mente no descansa nunca, está buscando constantemente el orden y la 

significación, observando el mundo en busca de rupturas del modelo 

habitual.‘‘198 Es como si en alguna película de El Santo (o cualquier otra) 

brincaran las escenas, digamos que se encontrara el enmascarado en una 

escena de combate y sin nada mas, de manera fugaz como un guiño, siguiera 

una escena donde nuestro héroe ya hubiera vencido dejando al aire la intriga 

de cómo lo hizo; también podríamos valernos de los problemas de saltos en 

escena, digamos que El Santo se encontrará caminando por las calles de 

México y en ese instante nos lo trasladen sin explicación alguna a la Atlántida, 

es la clase de detalles que pueden incomodar al lector. 

 Bordwell y Thompson nos dicen que la forma en el cine es ''el sistema 

formal que percibe el espectador en una película. La forma es el sistema global 

de relaciones que podemos percibir entre los elementos de la totalidad de un 

filme. […] Puesto que el espectador comprende la película en su totalidad al 
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reconocer estos elementos y reaccionar ante ellos de diferentes formas''199 Los 

que conforman las  películas son elementos narrativos que nos ayudan a 

conocer la historia, después tenemos los elementos estilísticos que nos ayudan 

a apreciar el movimiento de cámara, colores y diseños de la imagen y por 

supuesto el acompañamiento musical entre otros efectos de sonido.  

Esta construcción es lo que en literatura se conoce por perspectiva 

narrativa: una especie de filtro por el que se hace pasar toda la información 

narrativa; un principio de selección que se encuentra caracterizado por diversas 

limitaciones como la cognitiva, espaciotemporal, ética, ideológica, estilística y 

perceptual.200 Los límites mencionados anteriormente son los que ayudan a 

delimitar la cantidad de detalles necesarios con el que se va construyendo el 

mundo narrado con la ayuda de un filtro cualitativo, y una perspectiva que 

ayudan a delimitar los grados de subjetividad en el relato. En otras palabras el 

cine, al igual que el relato, entrega una forma con la que el espectador se 

encuentra familiarizado.  

Acompañado de la forma se encuentra el sentimiento, en este elemento 

existe una confrontación y dos puntos de vista que se deben tener en cuenta: 

las emociones en la obra artística y la respuesta que recibe de nosotros, el 

espectador. Por ejemplo ''Si un actor realiza muecas agónicas, la emoción del 

sufrimiento se expresa dentro de la película. Si, por otro lado, el espectador 

que ve la expresión de dolor se ríe (como podría suceder en el caso del 

espectador en una comedia), la emoción de diversión la siente el espectador. 

''201 Una manera de acercarnos a las películas y descubrir el contexto que 

proponen es dividir la película en cortos principales, analizar los aspectos de 

interés individualmente y preguntarnos cómo y/o por qué se relacionan todos 

estos fragmentos para llevarnos al resultado final. En los textos el sentimiento 

se construye mediante el tema descriptivo: ''se enuncia, anunciando así el inicio 

de la descripción; luego, el tema descriptivo se despliega en una serie de 

atributos, partes y/o ‗‗detalles‘‘ que van ‗‗dibujando‘‘ el objeto. Esa series es, en 

principio, ilimitada; se pueden ofrecer uno o mil detalles para construir la 
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‗‗imagen‘‘ de un lugar, de un objeto o de un personaje''202 Lo que nos lleva a la 

espacialización, que nos da pauta para proyectar la acción e interacción 

humanas (tales como sentimientos). El espectador tiene que hacerse a la idea 

de que las interpretaciones pueden variar, pero no quiere decir que se deba 

interpretar tan libremente, sino estar consciente de los significados que se 

encuentran explícitos y respetarlos como tal. Un ejemplo de la forma del 

sentimiento la podemos apreciar irónicamente en los gestos apenas 

perceptibles que dejan verse por la mirada y los labios de El Santo.  Digamos 

cuando se encuentra enfrentando a los ladrones, monstruos o alienígenas 

podemos ver ese ceño fruncido, la seriedad del combate que se está llevando a 

cabo y rara vez la angustia. 

Las películas por obviedad tienen un significado porque nosotros le 

atribuimos ese significado, es por ello que no puede considerarse que el 

significado extraído de una película sea puro, puesto se ve tocado por varias 

interpretaciones. Nuestras interpretaciones nos llevarán a ser mejores críticos y 

analistas, y con ello aprenderemos a dar un valor. No ahondaré en el sentido 

del valor porque designa varios puntos para decidir si una película es buena o 

mala (además de que ya va en cierto ligado con la propuesta de la tesis 

presente) y a mi parecer depende mucho del criterio de quien realice el análisis 

o crítica, en dado caso como está expuesto ya expongo yo mis propios valores 

para el análisis de los filmes de El Santo. 

Dentro del discurso es importante tener presente el modo narrativo, el 

cual podemos considerar como una cadena de acontecimientos con relaciones 

causa-efecto que transcurre en el tiempo y el espacio. La narración tiene varios 

componentes importantes tales como la causalidad, tiempo y espacio. De una 

forma un tanto sencilla podemos decir que una narración es lo que entendemos 

por el término historia, además ‗‗una narración comienza con una situación, se 

producen una serie de cambios según un esquema de causa y efecto, y 

finalmente se crea una situación nueva que provoca el final de la narración.‘‘203 

Cuando se nos hacen presente los hechos tenemos que conectar cada uno de 

estos, no importa si no es inmediatamente, es nuestro deber como 
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espectadores comprometernos con la expectación total del filme y encontrar 

cada una de estas cadenas de acontecimientos.  

¿Cómo distinguir entre historia y argumento (también llamado discurso)? 

Lo que es nuestro interés es el termino de argumento, ''se utiliza para describir 

todo lo que es visible y audiblemente presente en la película que vemos. El 

argumento incluye, en primer lugar, todos los hechos de la historia que están 

descritos de forma directa […] puede contener material ajeno al mundo de la 

historia.'' Quiere decir que podemos hacer uso de un material bastante útil: la 

diégesis, o mejor dicho lo no diegético. La forma en que aplicaríamos en un 

filme estos elementos serían a través del contexto posiblemente histórico, el 

ambiente musical, algo mencionado en los créditos, etc. 

Tanto historia como argumento también tienen lazos, conexiones que les 

permiten coincidir en ciertos aspectos ''La historia va más allá del argumento al 

sugerir algunos hechos que nunca presenciamos. El argumento va más allá del 

mundo de la historia al presentar imágenes y sonidos no diegéticos que pueden 

afectar a nuestra comprensión de la historia. ''204 

Uno de los conceptos más importantes para la investigación que 

Bordwell y Thompson exponen es la puesta en escena, el término original viene 

del francés mise-en-scéne, significa: poner en escena una acción. Dicho 

término como es de suponer se aplicaba en el teatro. En el cine el director se 

encarga de dirigir, expresar lo que conocemos como imagen fílmica. Es de 

esperar que los orígenes de dichas palabras puedan aplicarse a aspectos 

dentro del cine, tales como: decorados, iluminación, sonido de ambientación, 

vestuario y comportamiento de personajes. Una vez controlada la escena el 

directo ''escenifica el hecho para la cámara.''205 Lo que hace el cine es 

entregarnos el resultado de una dimensión espacial del relato; lo que en 

literatura conocemos como la unión de interrelaciones léxicas y semánticas. 

Aurora Pimentel nos dice que en términos generales para lograr representar ''-

es decir, para significar- los lugares de un relato, los actores que lo pueblan y 

los objetos que lo amueblan, el narrador-descriptor recurre a sistemas 
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descriptivos que le permiten generar no sólo una ''imagen'' sino un cúmulo de 

efectos de sentido''206, es decir que seleccionamos, organizamos y limitamos la 

cantidad de detalles que deberán incluirse; es lo que el cine traduce de las 

obras, nos muestra lo realmente necesario para el objeto de la trama y la 

formación del escenario. 

Un aspecto que se analiza frecuentemente al momento de valorar o 

criticar una puesta en escena es el realismo de la misma. Hay que hacernos a 

la idea que las nociones de realismo pueden variar según la época y la cultura, 

y por supuesto el estilo (género) del filme, esto puede ser un problema porque 

el espectador suele pensar que la interpretación carece de realismo. Por ello es 

conveniente examinar ''las funciones de la puesta en escena, que rechazar 

cualquier elemento que no se adecue a nuestra idea de realismo. El cineasta 

puede utilizar cualquier sistema de puesta en escena y nosotros analizaremos 

la función que desempeña en la película en su totalidad.''207 

¿Qué tanto poder tiene la puesta en escena? La idea principal es no 

limitarnos al realismo pues esto dignificaría los elementos que conforman la 

puesta en escena (salvo por la búsqueda de lo verosímil dentro de la ficción 

que se esté representando). Un simple dibujo o pintura, un segundo cortado en 

la imagen y cambiado por otro, laminas haciendo ruido ayudan a transportarnos 

a lugares poco concebidos, inimaginables, toda herramienta y material  

mediante diferentes técnicas y tácticas son un mundo de posibilidades dentro 

del cine; es el legado del mago cineasta Georges Méliés. Mencionaré como 

ejemplo una puesta en escena clásica de las películas de El Santo: el 

cuadrilátero de lucha libre. El cuadrilátero se ve conformado por lona, cuerdas, 

esquineros, luces minuciosamente colocadas, sillas, escaleras, mesas, póster, 

escalones y pasillos que hacen eco con el furor del público. 

Existen cuatro aspectos en la puesta en escena: Decorados y 

escenarios, vestuario y maquillaje, Iluminación y expresión, y movimiento de las 

figuras. Los decorados y escenarios en ocasiones pueden pasar a ser (o se 

considera al menos) personajes, pues representan acontecimientos o hechos, 
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por ejemplo la escena de la devastación de X lugar por una fiera guerra con 

cientos de personas diezmadas, o la persecución de algún maleante entre las 

calles de alguna ciudad. Muchas veces se filman directamente en exteriores 

aunque por otro lado hay quienes todavía prefieren construir los decorados. 

Una de las funciones en escena del decorado puede ser el de eliminar a los 

actores o hacerlos menos visibles, por ejemplo en tormentas de lluvia/arena o 

festejos con exceso de confeti.  

El vestuario y maquillaje desempeñan la función de dar autenticidad, nos 

ayudan a entender la atmosfera que nos presenta el filme, el vestuario ''puede 

ser bastante estilizado y llamar la atención simplemente sobre sus cualidades 

gráficas […] equilibrado entre sí en lo referente a los colores, texturas e incluso 

movimientos. ''208 Es decir que un vestuario puede darle al personaje cierta 

intensidad. Es importante saber que el elemento del atrezzo209 también puede 

funcionar en el vestuario: ya sea que nuestro protagonista siempre cargue con 

algún objeto en particular, como unas gafas en un mundo donde nos indica que 

el sol es bastante dañino, o los héroes que usan máscaras para cubrir su 

identidad. El vestuario está estrechamente unido al decorado ''Puesto que el 

cineasta normalmente quiere poner de relieve las figuras humanas, el decorado 

puede proporcionar un fondo más o menos neutral, mientras que el vestuario 

ayuda a destacar a los personajes. El diseño del color es particularmente 

importante en este caso.''210 

La iluminación en una imagen es indispensable porque ayuda a provocar 

cierto impacto. En el cine la iluminación es algo más que la luz que nos permite 

ver la acción. Las zonas más claras y oscuras del fotograma contribuyen a 

crear la composición global de cada plano y dirigen nuestra atención hacia 

determinados objetos y acciones. Para el personaje de El Santo es de vital 

importancia no solamente por la escenificación o agregar cambio de clímax, 

sino que este juego de luces y sombras ayudan a resaltar el ‗‗rostro‘‘ del 

enmascarado. La iluminación va compuesta de luces y sombras; ''puede 

sugerir planos, tal como lo hace la clásica iluminación posterior, reforzando las 
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diferencias entre figura y suelo. La iluminación puede también modelar la forma 

de un objeto, redondeando superficies para crear volúmenes. Los destellos 

suelen sugerir la textura de la superficie y la dirección de las frentes de luz.''211 

Lo que podemos entender que las sombras nos ayudan a percibir no solamente 

los tamaños de los objetos o los personajes, también la atmósfera de la 

situación. 

Por último tenemos el Movimiento de las figuras. No solamente se refiere 

al actuar de los personajes, también puede referirse a objetos que se 

encuentren en movimiento dentro de la puesta en escena; es decir que es todo 

aquel elemento que se encuentre moviéndose, que no posee una característica 

o estado estático. Sobra decir que en la mayoría de los filmes encontraremos 

algún personaje sea hombre o mujer, aunque en el caso de otros de aspecto 

metafórico se verá reemplazado por algún objeto o elemento de la naturaleza el 

que tomará el papel de figura en movimiento. 

Concluyo con este capítulo reiterando con toda seguridad que la 

cinematografía proviene de la literatura, mientras se sostenga de manera 

discursiva (es decir, que posea lenguaje), pero, que de igual forma hay nuevas 

teóricas cuyas características son recíprocas para la construcción de un mayor 

análisis. Se trata de reconciliar o de fortificar las teorías del área de estudios de 

literatura; es importante para nuestro siguiente capítulo porque la propuesta del 

análisis de la investigación es explorar y comprobar que la literatura y la historia 

se encuentran unificadas y mi medio propuesto es en base  a los filmes de El 

Santo, el enmascarado de plata. 

 

3.2 El Santo, tres análisis discursivos 

Para mi objeto de estudio he propuesto tres filmes: Profanadores de tumbas, El 

Santo vs los marcianos, y El Santo y Blue Demon contra los monstruos. El 

propósito de analizar estos tres filmes gira en la idea de mostrar y tener 

conciencia de que la década de los 60‘s en México fue una época llena de 

acontecimientos históricas tales como políticas, religiosas, de avance científico, 
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militar, socio-culturales, represión que fueron influenciadas bajo situaciones 

tanto internas como externas. Un aspecto sobresaliente es el de la censura 

sobre diversas actividades, tenemos por ejemplo el control que se tenía sobre 

el cine, es decir, era supervisado por el Estado mediante el Banco Nacional 

Cinematográfico y los directores que constituían el Sindicato de Trabajadores 

de la Producción Cinematográfica.212 Es decir que exploto la posibilidad de 

conocer el contexto en los filmes mediante la disciplina histórico-literaria, que 

las películas de El Santo no son solo un medio de entretenimiento, existe una 

relación al contexto que proviene de una realidad; subsiste una expresión 

ideológica. 

3.2.1 Profanadores de tumbas 

 Para el análisis de la película iremos en un orden, daré comienzo por el 

título de la película: Santo, el enmascarado de plata. Profanadores de tumbas 

(1964). Es una de las películas donde no se anuncia tan claro como otros de 

los filmes donde participa el enmascarado de plata,  usualmente los títulos van 

con la intención de imitar los posters de lucha libre que anuncian previamente 

al espectador (o a manera de gancho para atraer nuevos espectadores) el 

enfrentamiento estelar entre un luchador técnico contra otro rudo. A pesar de 

que no se anuncia claramente ‗‗El Santo contra‘‘ podemos entender que hay 

una problemática entre El Santo y no un solo rival, sino un grupo de 

malhechores que se encargan de profanar tumbas; el acto de profanar ya nos 

remite a una agresión moral y falta de respeto por los seres que ya han 

fallecido, personas que en un México de los sesentas eran enterrados en 

cementerios mediante el rito católico. Es decir que en cierta forma el personaje 

de El Santo viene para proteger también a las personas que ya no se 

encuentran en este mundo.  

                                                             
212 https://tec.mx/es Consultado el 9 de mayo de 2019 

https://tec.mx/es


90 
 

 

Fig. 1. Poster promocional de la película Profanadores de tumbas. 

 

 Existe un detalle importante en cuanto el título de la película y es que se 

encuentra constituida por tres capítulos de treinta minutos cada uno 

aproximadamente. Que sean tres capítulos con más o menos la misma 

duración da hincapié a que pueda ser una referencia al mismo universo de la 

lucha libre, quiero decir que hace uso de las rondas en que puede consistir una 

batalla o al conteo sobre el ring: donde la tercera es la vencida. 

 El segundo título que conforma la misma película es Los traficantes de la 

muerte. Del primer título al segundo nos deja con la incógnita y el pendiente 

sobre qué será lo próximo que ocurra al dejar al televidente con un mensaje 

que anuncia ‗‗Vea el siguiente episodio: Los traficantes de la muerte‘‘ Con la 

obvia intención de crear suspenso al pasar de personajes que atentaban contra 

difuntos a ser personajes que tienen una conexión con la muerte un tanto más 

directa, pasa a ser un título más agresivo. A cierto nivel también la idea de 

anunciarse como episodio quiebra un poco con la realidad, nos saca de esa 

inmersión para recordarnos que se trata de una ficción. Por traficantes 
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entendemos que se trata de un individuo que cruza seres u objetos de manera 

ilícita de un lado a otro, y una vez visto el primer episodio el espectador puede 

hacerse a la idea de que el villano está cansado de tener que esperar para 

profanar así que comienza a traficar gente viva al plano de la no vida: matarlos. 

 El tercer título que se adjunta a la misma película es Locura asesina. La 

palabra locura se le atribuye a las personas que no tienen un buen juicio, 

usualmente se le adjudica en el universo cinematográfico al villano puesto que 

sus acciones siempre serán descabelladas o inhumanas. Al decir asesina se 

hace una idea bastante clara y explicativa donde el villano ya comenzará a 

matar sin razón alguna, seguramente se deba a que sus planes están siendo 

frustrados. Por último sobre los títulos que conforman a la película habremos 

observado que en el cartel solo se aprecian dos títulos de los tres que he 

mencionado. 

En la introducción de la película en los créditos iniciales se pueden 

apreciar los actores y nombre del personaje que representan. Entre los 

nombres de personaje ficticio que se pueden apreciar se menciona a 

Frankenstein e Igor, pero en ningún momento de la película se mencionan 

estos dos nombres. 

 Lo segundo que trataré será la fecha en la que se estrena la película y 

los sucesos históricos que se ven reflejados en el filme; en este análisis me 

mantendré en el margen de la década de los sesenta hasta el sesenta y cuatro 

por conveniencia a mi objeto de estudio y por el manejo de información 

cronológico. Entre los sucesos históricos que encontramos que se dieron en 

1964 se encuentra el del día 9 de noviembre donde Arnoldo Martínez Verdugo 

analiza la disposición que tienen la lucha de las masas tomando como ejemplo 

los sucesos que ocurrían en Puebla, es decir que el ''nivel que alcanza el 

descontento de las masas y de su decisión de derrotar la política reaccionaria y 

represiva''213 no solamente obrera sino también en la estudiantil, era de ponerle 

ojo encima, era el perfecto ejemplo de lo que estaba sucediendo en México. 

Luego en 26 del mismo mes la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e 
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Internos entra en paro.214 Mientras sobre lo que pasaba en México en cuanto 

tema político tenemos la toma de posesión a la presidencia de Gustavo Díaz 

Ordaz lanzando una amenaza a quienes ''pretendan ampararse en la libertad 

para acabar con todas las libertades.''215 Para ir comprendiendo la mención de 

todos estos sucesos en la historia de México y su relación con la película hay 

que prestar atención en los escenarios cuyo fondo  carecen de colectividad 

humana, tanto estudiantil como médica, a manera que se puede interpretar que 

estos dos grupos han sido reprimidos o desaparecidos. 

Antes de dar comienzo la película en sí se hace una aclaración la cual 

dice que el filme ‗‗se desarrolla en un cuento fantástico‘‘ y que por lo tanto 

‗‗todos los personajes son imaginarios y ficticios‘‘.  Véase la figura 2. 

 

Fig. 2. Introducción de advertencia o esclarecedora sobre el contenido de la película 

Es una manera de pedirle a la audiencia que no busque en esta película 

un significado más allá de la que presenta, cayendo así en dos ironías: La 

primera es que el personaje de El Santo se declaró años después como 

alguien real y las mismas masas así lo  han mantenido, vivo mientras lo estuvo 

y vivo hoy en día como el único súper héroe que ha caminado entre las calles 

de sus habitantes; y la segunda es que para los investigadores (como su 

servidor) quienes buscan cualquier detalle minúsculo que se pueda relacionar 

con el contexto de México de los años sesenta. 

 Al comienzo de la película vemos una serie de individuos que se 

encuentran profanando de una tumba el cuerpo de una mujer la cual es 
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trasladada hasta un coche junto con otro cuerpo  de género masculino cargado 

por otro de los secuaces. Como una introducción a manera como hacen las 

novelas de utilizar la intriga para captar la atención es un buen recurso. Sin 

embargo, para el contexto histórico puede ser un tanto sombrío. Según 

estadísticas de INEGI las primeras encuestas de victimización se realizaron en 

las décadas de 1960 y 1970, ''para examinar lo que se definió como ―la cifra 

negra‖; es decir, delitos que no se denunciaban o que no eran registrados por 

la policía.''216 En esto va incluido desde robos, asesinatos, fraudes hasta 

secuestros. Y como hemos visto el secuestro es un recurso inicial de nuestros 

maleantes. 

 

Fig. 3. Escena inicial de los profanadores en un cementerio. Minuto: 0:02:02 

En este proceso se hace acercamiento a un personaje que se encuentra 

al nivel de la tierra por encima del resto de los personajes, un hombre de edad 

adulta con un corte de cabello bastante corto, barba y bigote de candado, traje 

negro y bastón, por dicho perfil podemos interpretar que se trata del jefe, es 

decir, el villano principal de nuestra película. Además del acercamiento que se 

le hace a nuestra mente maestra del mal, también se le hace a un secuaz en 

particular, dicho compinche es de estatura baja (al menos eso aparenta), tiene 

una joroba y al caminar va manqueando y siguiendo cada orden que le da su 

maestro. Al fijarse la escena donde terminan de subir los cuerpos de los 

difuntos a un auto el líder le ordena al secuaz que cierre bien las puertas 
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traseras del coche y este le responde para darnos cuenta que nuestro villano 

posee acento extranjero. Hasta este punto las características que conforman a 

un villano en literatura y películas se van cumpliendo como he mencionado en 

el capítulo anterior La necesidad de un villano. ¿Qué referencia habría para 

que en México se tome a un extranjero como villano? De momento tenemos de 

vecino el conflicto entre Cuba y Estados Unidos a partir de la ‗‗crisis de los 

misiles‘‘ de 1961. 

 Una vez en la escena del laboratorio podemos interpretar las siguientes 

cosas: nuestro villano además de ser extranjero es alguien de poder por poseer 

un asentamiento secreto, ropas finas y secuaces que le sirven. Plantea la 

posibilidad de que las personas con poder y dinero se inclinan como 

personajes malvados, y éste al poseer un laboratorio se acerca al cliché del 

científico loco. El villano y sus secuaces proceden al experimento y fallan, entre 

la plática dice el villano que ha encontrado al fin un cuerpo digno para sus 

experimentos cuyo poder es ‗‗extraordinario‘‘217. En la historia de las guerras la 

experimentación en humanos es una realidad, si claro en México no se da el 

caso pero sí con nuestros vecinos de Estados Unidos y su enfrentamiento con 

la Unión Soviética en la guerra fría. Michael Goldblatt, ex jefe de la Oficina de 

Ciencias de la Defensa (DARPA) declaró varias cosas ante periodistas tales 

como que ''dispararon a las víctimas de accidentes con plutonio, probaron gas 

nervioso en marineros y probaron ESP. Si bien algunas de las pruebas parecen 

extravagantes en retrospectiva, los militares continúan presionando el camino 

para buscar nuevas técnicas de guerra basadas en la ciencia y la tecnología de 

vanguardia."218 Fue en 1963 en que iniciaron el proyecto 112, en donde se 

rociaron a barcos y marineros con agentes nerviosos como el sarín, para 

probar que tan efectivo eran los procesos de descontaminación219. Quiero 

resaltar que es el mismo villano quien rebasa la idea de que El Santo no se 

trata de un humano común y corriente sino que sus expectativas superan ese 
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nivel a una condición de súper humano al describir a El Santo con un poder 

extraordinario, es decir, que va más allá de los límites conocidos. Un guiño 

militar perfecto en la búsqueda del humano que todo lo puede resistir como 

hacían los militantes Estadounidenses. 

 Pero, ¿de qué manera llegan estas noticias a oídos de nuestro súper 

héroe? Mediante una fuente de información accesible a todo ciudadano de la 

época: periódico. Que El Santo use este medio en el principio de la película 

para enterarse de qué es lo que está ocurriendo es una especie de 

guiño/referencia a la importancia de este medio de comunicación y a su 

condición como persona que, al igual que cada uno de nosotros, se informa de 

la misma manera (Fig. 4). Recordemos que debemos tener presente que El 

Santo es en cierto grado una herramienta para dar cierta calma a la psique 

colectiva del mexicano sin necesariamente dar la connotación de calma a una 

tranquilidad frente a las actividades delictivas, sino a un estilo de vida que el 

mexicano pueda ver reflejado en su héroe y lograr costeársela al igual que él. 

 

Fig. 4 El Santo leyendo de los sucesos en el periódico. Minuto: 0:07:26 

 Cuando El Santo se entera comienza a buscar entre su librero/archivero 

sobre los dichosos profanadores de tumbas. Se puede observar que los títulos 

de esos archivos son nombres de criaturas y enemigos que ha derrotado en el 

pasado, lo que quiere decir que en un principio sospecha que se trata de 

alguien o quizás sus ideas se dirijan a que se tratasen de zombis nuevamente. 
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 El primer ataque contra El Santo es en su propia casa, le entregan un 

paquete bajo el nombre de uno de sus amigos (Carlos Reséndiz), el paquete 

consiste en una lámpara con una pintura de corazón sobre la misma, que, al 

encenderse emite un ruido que el mismo enmascarado de plata describe como 

‗‗infernal y alucinante‘‘220.  Véase figura 5. 

 

Fig. 5. Lámpara infernal que daña y casi aturde a El Santo. Minuto: 0:11:21 

Un objeto que afecta solamente a El Santo y no al secuaz que fue a 

colocar la lámpara ¿Se trata de una referencia histórica a una diferencia étnica 

entre mexicano e italiano de aquellos años? Lo que me lleva a lo siguiente, el 

nombre del villano cuya procedencia extranjera se aclara como italiano: 

Toicher. En cuanto se toca el tema de identidad étnica se suele inferir que 

estos individuos buscan alcanzar un fin económico o político; en estas 

circunstancias (de carácter ficticio) el extranjero busca la creación del cuerpo 

perfecto, inmortalidad. La comunidad méxico-italiana se dio en la ciudad de 

Puebla en 1882, pero, para objeto de la presente investigación procuraré los 

hechos de los sesentas como por ejemplo la fundación de otra comunidad 

''establecida en 1963 en el estado de Guanajuato. Su surgimiento responde a 

la presión poblacional, escasez de recursos y consiguiente escisión de la 

comunidad pionera asentada en Puebla.''221 Es decir, ya tenemos referente de 

                                                             
220

 Santo, el enmascarado de plata. Profanadores de tumbas, Dir. José Díaz Morales, Filmica Vergara S. 
A., 1964, Rodolfo Huerta Guzmán, Mario Orea. Minuto: 0:15:53 
221

 James H. McDonald, Historia, economía y transformación de la identidad étnica entre los inmigrantes 
italianos en México, Universidad de Texas-San Antonio, 1997, p. 160 
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la relación entre ambos y como plantearé de manera breve han existido tanto 

momentos de respeto y desacuerdo entre ambas comunidades. Por un lado 

tenemos La Perla de Chipilo, Guanajuato en donde están ''conectadas con 

áreas urbanas, ocurren cambios que pueden propiciar su asimilación: los hijos 

de los inmigrantes y sus descendientes asisten a escuelas mexicanas''222 y por 

otro lado en Chipilo, Puebla, se ''revela la persistencia que han mostrado sus 

residentes, en su totalidad de ascendencia italiana, para mantener los linderos 

étnicos prácticamente intactos.''223 Los italianos que no tenían problema en 

integrarse en lo que eran las comunidades mexicanas como tal, asimilar las 

costumbres; mientras había quienes preferían mantenerse al margen del 

mexicano y sus creencias. Mi propuesta va del lado en que en este momento 

de indiferencia por parte de los italianos en Chipilo, Puebla, inspirara la 

creación de este villano. Claro no todo recae en el trato de esta comunidad, 

también se daba la influencia de las novelas negras (detectives) que en su 

mayoría el villano se trata de un ser cruel y vil con aires de la mafia italiana. 

También hay que sumar a este breve antecedente el reciente hallazgo que fue 

publicado el 7 de marzo de 2019 que se dio a conocer bajo la cuenta de Twitter 

del Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego 

Prieto. En donde se encontraron 594 exvotos religiosos en Italia224, dichos 

tesoros de valor espiritual fueron movidos ilegalmente de México; aunque no 

hay datos que especifiquen el cuándo y el dónde y/o por quiénes fueron 

saqueados, la única pista es que llegaron a un Italia mediante una donación. 

 En escena tenemos un momento en que el secuaz de Toicher, Igor, no 

se encuentra del todo conforme con el trato que recibe de su jefe y decide 

actuar por cuenta propia; es un acto bastante raro ver a un secuaz revelarse 

contra las órdenes de su amo, aunque sea momentáneamente y por un corto 

periodo. ¿Pero cuál fue la motivación del secuaz para actuar sin orden? Que se 

le diera una recompensa por su iniciativa, que su amo le devolviera a como era 

antes de ser un ‗‗monstruo‘‘. 

                                                             
222

 Ibíd, p. 162 
223 Ibíd, p. 162, 163 
224

 https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/arte/mexico-recupera-594-tesoros-artisticos-llevados-
ilegalmente-a-italia-3149557.html Consultado el 18 de marzo de 2019 

https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/arte/mexico-recupera-594-tesoros-artisticos-llevados-ilegalmente-a-italia-3149557.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/arte/mexico-recupera-594-tesoros-artisticos-llevados-ilegalmente-a-italia-3149557.html


98 
 

 De manera breve tenemos un guiño a otro de las aficiones del pueblo 

mexicano en general: el futbol. Podemos verlo en la figura 6. Uno de los 

personajes, amigo de El Santo, Carlos Reséndiz, quien se encontraba en un 

partido de futbol en el momento que El Santo sufrió del atentado en su propia 

casa. La idea es mostrar en el filme ambas aficiones por estos deportes y que 

la gente fuerte y saludable como este par de personajes practican el deporte 

con devoción. En la década de los sesenta hay algunos cambios en la historia 

por parte del futbol en México, entre las que podemos listar se encuentra: el 

balón se volvió más blando; los tacos cambian para evitar rozaduras; los clubs 

potencian la imagen de su equipo, esto con el fin de que las personas se 

sientan parte del equipo;225 y una larga lista de cambios tanto en los 

espectadores como la manera de realizar quínelas hasta las cámaras que se 

usaron para fotografiar los partidos. 

 

Fig. 6. Escena sumamente breve de un partido de futbol. Minuto: 0:15:21 

 Una vez regresan El Santo y Carlos Reséndiz a revisar el hogar del 

enmascarado, podemos visualizar una escena de un hogar allanado. Nos dice 

que el hogar del famoso luchador no está exento del ataque de rufianes, 

ladrones que el mismo pueblo mexicano ha tenido la desgracia de 

experimentar en la perdida de bienes materiales del hogar. En la búsqueda de 

cifras mediante Inegi me encuentro con que estas cifras son incalculables por 

el crecimiento poblacional que hubo de 1960 a 1980, sin embargo, se hizo una 

lista clasificatoria de los tipos de delito en cuestión de robo. En la lista se 

                                                             
225 https://mexico.as.com/mexico/2018/09/18/album/1537239102_893064.html  

https://mexico.as.com/mexico/2018/09/18/album/1537239102_893064.html
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reflejan: robo a transeúntes, robo a transportes, robo de autos, robo a casas, 

robo a negocios, homicidio, etc.226 Es un guiño nuevamente a que el súper 

héroe enmascarado es humano y mexicano como todos nosotros. Si 

observamos un poco se puede apreciar que la casa del enmascarado no está 

llena de excentridades como las personas de clase alta. 

 Después de una conversación ligera, el filme se brinca a la escena de El 

Santo combatiendo en una arena de lucha libre, donde su oponente es descrito 

como un ser de ‗‗golpes temibles‘‘227 y que este tendría la capacidad de 

‗‗quitarle su aureola al invencible‘‘228. A pesar del fiero combate entre el 

enmascarado de plata y su rival sobre el ring, nuestro héroe sale victorioso 

finalizando el combate con su firma característica la llave de sumisión ‗‗la de a 

caballo‘‘. Véase figura 7. 

 

Fig. 7. Llave de sumisión característica de El Santo, la de a caballo. Minuto: 0:26:04 

Se hace presente, como he mencionado en capítulos anteriores, el 

dilema moral, el bien contra el mal que podemos observar mediante el lenguaje 

del guión que se utiliza en varios momentos de la película siendo este uno de 

los más claros al advertir cómo es su enemigo. En las dos frases mencionadas 

anteriormente vemos una carga claramente católica, siendo una que le da 

connotación a El Santo de cargar una aureola como si de un ángel se tratase o 

como su propio nombre de luchador indica: un santo. Seguramente podemos 

                                                             
226 Will Pansters, Héctor Castillo, Violencia e inseguridad en la Ciudad de México: Entre la fragmentación 
y la politización, Foro Internacional, vol. XLVII, núm. 3, julio-septiembre, 2007, pp. 577-615 
227 Santo, el enmascarado de plata. Profanadores de tumbas, Dir. José Díaz Morales, Filmica Vergara S. 
A., 1964, Rodolfo Huerta Guzmán, Mario Orea. Minuto: 0:23:03 
228 Ibíd, Minuto: 0:23:15 
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decir que la aureola es un aura, un brillo, que se ve reflejado mediante la 

máscara del enmascarado de plata, haciendo así alusión a que va más allá de 

ser mortal, al menos así se ve reforzada la idea en la escena que continúa en 

donde el doctor Toicher advierte que El Santo es un ‗‗súper hombre‘‘229.  

La idea de Toicher para conservar los órganos intactos de El Santo es 

asesinarlo mediante la asfixia, cuya referencia en diversos mitos del mundo, 

donde existen héroes mitológicos inmortales, es que para darle muerte a un 

‗inmortal‘ o un ‗invencible‘ es mediante el ahogo. En la mitología se nos relata 

que no hay manera de vencer a un inmortal, que son eternos, y es que así ha 

sido en los relatos que se han resguardado sobre las deidades mitológicas. No 

se podía visualizar o siquiera pensar una idea para deshacerse de agentes 

inmortales o inmatables; salvo por la popularidad de comenzó a ver en los 

cómics que buscaban llenar cualquier sentido de curiosidad y necesidad del 

lector.  

¿Era realmente El Santo inmortal dentro de su canon ficticio? No 

podemos asegurarlo a pesar de tener el conocimiento de que se trata de un 

''super hombre'', pero sí que su propuesta de Toicher sobre matar a un inmortal 

mediante la asfixia es bastante moderna. Es uno de los métodos más 

conocidos y populares, y sobre todo aceptado por los fans, podemos ver un 

ejemplo en Wolverine Origins cuando Logan mata a su hijo Daken 

ahogándolo230.  

Ambos personajes, padre e hijo, son inmortales. Hay que añadir que 

después de la victoria que logra El Santo ante su rival cuya connotación 

maligna que dan los diálogos del público y amigos al luchador al que se 

enfrenta nuestro héroe, estos al final se dan la mano de la mejor manera, es 

decir, un acto total de deportivismo quebrando así aquella proyección del bien 

contra el mal para recordarnos que el verdadero villano no se encuentra sobre 

el ring. ¿Es una manera que se pudiera interpretar más allá de la película que 

debemos buscar en nuestra realidad otro plano de ver las cosas? 

                                                             
229

 Ibíd, Minuto: 0:28:12 
230 Uncanny X-Force, Marvel Comics, #34, 2013 
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 Dentro del grupo de villanos de Toicher se encuentra otro secuaz: Gorila. 

El apodo de este ayudante seguramente se deba en su totalidad a la apariencia 

física, es grande, fuerte, fornido. En México es bastante común poner apodos 

basados en la apariencia física de los colegas, aunque también es una 

tradición luchística el tomar nombre de animales y agregarles algún adjetivo. La 

idea de que se trate de un secuaz cuyo apodo es Gorila es recalcar que se 

trata de un adversario cuya fuerza bruta se puede asemejar a la del mamífero. 

También al decir Gorila podemos referirnos a guardaespaldas, persona que en 

las películas detectivescas o de ámbito mafioso es quien se encarga de acatar 

las órdenes y seguridad de su jefe.  

 En este momento de la película termina la ‗‗primera parte‘‘ dejando al 

espectador en suspenso; luego da inicio bajo un segundo capítulo titulado Los 

traficantes de la muerte. Da inicio en una fachada a manera de local para gente 

un tanto excéntrica atendida por un secuaz interpretando el papel de un gay 

bastante desenvuelto y atento; la mercancía que maneja son artilugios mismos 

creados por Toicher, nuestro villano, así que todo comprador técnicamente al 

adquirir un producto equivale a caer en sus trampas. Cabe destacar que 

muchos de estos compradores son jóvenes. Dentro de algunas líneas 

mencionaré unos sucesos de relación histórica sobre la juventud que siempre 

se encuentra bajo peligro. 

 El Santo se encuentra vigilando un cementerio y se encuentra con 

Toicher y sus secuaces dando así inicio al primer enfrentamiento directo entre 

héroe y villano. El Santo en aquel momento va con su capa puesta, resaltando 

su figura heroica al llevar todo su atuendo y que en aquel entonces los súper 

héroes de moda (regularmente americanos) cargaban con capas. Es una pelea 

ardua e injusta por la diferencia numérica, casi parece que El Santo lograría 

tener la victoria pero ante la desventaja mencionada anteriormente este es 

derrotado y enterrado tal como podemos ver en la figura 8. 
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Fig. 8. Los secuaces y Toicher enterrando a El Santo después de un combate en desventaja. Minuto: 
0:35:39 

La acción de Toicher enterrando a El Santo podría interpretarse en el 

mundo luchístico como la firma de Toicher, algo así como la versión americana 

del ‗martinete‘, la Tombstone Piledriver realizada por The Undertaker salvo que 

no hay acción física por parte del villano así que se trata de algo meramente 

simbólico. Una vez que El Santo logra salir del entierro (un guiño propio e 

irónico a las películas donde se enfrenta a zombis) da con una primera pista 

contundente: el sombrero de Toicher que contiene su nombre y titulo. El Santo 

llega a su casa y como es de esperar nos muestra algo propio de todo súper 

héroe, un intercomunicador muy al estilo a las imágenes de la radio en la 

Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo del tipo de radio lo podemos observar en 

la figura 9. 
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Fig. 9. Intercomunicador inspirado en las radios de la segunda guerra mundial y algunas películas de 
James Bond. Minuto: 0:38:02 

 

Con esta pieza de alta tecnología hace un llamado a la INTERPOL231 

(Organización Internacional de Policía Criminal) para pedir datos sobre Toicher 

a lo cual al poco tiempo le responden que ‗‗Toicher es un criminal 

peligrosísimo‘‘232 y que este procede de Paris. Al igual que los agentes 

secretos, El Santo posee un nombre clave al utilizar el intercomunicador 

identificándose como JX. ¿Por qué es importante que El Santo tenga un 

nombre clave cuando ciertamente ya siendo El Santo oculta su verdadero 

nombre? Como se ha mencionado en episodios anteriores de esta 

investigación, El Santo es en muchas situaciones proclamado y además 

autoproclamado como un hombre completo, una identidad única, es decir que 

al portar la máscara El Santo no tiene pasado o rostro, es plena y únicamente 

él. Por tanto El Santo al utilizar un nombre clave busca no dar indicios de quién 

se trata (al mero estilo de James Bond) y también se trata de una manera de 

comunicarse en clave que se utiliza frecuentemente en radios policiacas y 

militares. Añadiría también que en el aspecto de nuestra realidad es la 

búsqueda de paz entre política e iglesia al poner a un claro personaje de fe 

junto a las autoridades que están al servicio del gobierno aunque se diga la 

falacia que esta se encuentra al servicio del pueblo. 

                                                             
231 La INTERPOL se funda el 7 de septiembre de 1923, su trabajo se concentra en seguridad pública tales 
como: crimen organizado, crímenes económicos, corrupción, lavado de dinero, pornografía infantil, 
terrorismo, tráfico de armas y tráfico de personas. 
232

 Santo, el enmascarado de plata. Profanadores de tumbas, Dir. José Díaz Morales, Filmica Vergara S. 
A., 1964, Rodolfo Huerta Guzmán, Mario Orea. Minuto: 0:41:34 
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 La Interpol, en un acto de búsqueda de justicia, manda a uno de sus 

agentes para ayudar con el caso a El Santo, a su amigo Carlos Reséndiz y al 

inspector Mendoza; de lo que no se encuentran al tanto nuestros personajes es 

que los secuaces de Toicher están un paso adelante y están al tanto de sus 

planes, es así que emboscan al agente de la interpol antes de que este pueda 

reunirse con El Santo y sus aliados. Claramente se trata de un acto al que 

podemos interpretar como frustración a la justicia. ¿Qué nos dice la presencia 

de la Interpol sobre los sucesos reales en México? México es un miembro 

relativamente nuevo de la Interpol, siendo parte de la organización desde el 9 

de septiembre de 1955233; es decir que era una novedad utilizar este recurso 

de agentes extranjeros en México en algún filme. Es un problema grande y el 

enmascarado de plata esta consiente pues dice ‗‗Nos enfrentamos contra 

Súper agentes‘‘234. Refuerza el estigma de que las personas extranjeras son un 

peligro a tener en consideración y con quienes andarse con cuidado; pero, yo 

me cuestiono ¿Realmente el extranjero es el malo que nos quieren hacer ver? 

¿Por qué El Santo no acudió primero, por decir, a la fuerza militar mexicana? 

Quienes, según Agustín Olachea  secretario de la Defensa Nacional ''en 

cualquier lugar del país donde surjan hechos de violencia, el ejército mexicano 

intervendrá para mantener o restablecer el orden y la tranquilidad.'' Claro, estas 

palabras fue para ‗‗calmar‘‘ a la gente tras el suceso del 30 de diciembre 1960: 

la Matanza de Chilpancingo.235 

 La siguiente escena es otra de las más extrañas: el violín en acción. El 

instrumento musical toma vida (Figura 10), anda por los aires y empieza a 

atacar a los jóvenes, ¿por qué un violín? La idea del violín como algo maligno 

lo atribuyo al sueño relatado de Giuseppe Tartini, en donde relata que el diablo 

se aparece ofreciéndose como su sirviente a cambio de su alma. Con esto 

podemos conectar y precisar la entidad del bien contra el mal desde un punto 

de vista católico mexicano el cual siempre se encuentra evitando al diablo y 

previniendo a la familia y comunidad del mismo alentando a que la gente debe 

obrar bien para evitar un contacto con la personificación del mal conocida como 

                                                             
233 https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Member-countries/Americas/MEXICO Fecha de consulta 
05/10/19 
234 Santo, el enmascarado de plata. Profanadores de tumbas, Dir. José Díaz Morales, Filmica Vergara S. 
A., 1964, Rodolfo Huerta Guzmán, Mario Orea. Minuto: 0:45:40 
235 Periódico La Prensa, 31-XII-60 

https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Member-countries/Americas/MEXICO
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diablo. Incluso la criatura como diablo pasa a formar parte de la mostrología del 

mexicano. 

 

Fig. 10. Violín maligno que ha cobrado vida. Minuto: 0:46:40 

A los pocos minutos se ve a Toicher explicar un nuevo plan para 

deshacerse de El Santo utilizando lo que en cierta medida utiliza para sus 

extraños artilugios, algo a lo que él llama como ‗‗rabia maligna‘‘236. Toicher 

vierte la rabia maligna en un dardo que entrega a uno de sus secuaces para 

que dispare a El Santo en una pelea que se estaría llevando a cabo, para 

fortuna de nuestro enmascarado el secuaz falla y da contra el adversario del 

ring de nuestro héroe. La rabia maligna hace efecto y el combatiente pierde la 

cordura envolviéndose en un estado de frenesí y furia junto a una aparente 

vulnerabilidad porque a El Santo le supone un gran obstáculo detenerlo en 

aquel estado. La batalla acaba en tragedia, la droga conocida como rabia 

maligna llevó al adversario de nuestro enmascarado hacia la muerte. Esta 

escena puede ser descrita como la búsqueda de la prevención para los jóvenes 

de evitar consumir sustancias que pueden llegar a ser nocivas para la salud, 

que ni los más fuertes están exentos de padecer las consecuencias de las 

drogas. Tenemos por ejemplo en 1961 la guerra contra las drogas por parte de 

Estados Unidos en donde México era objetivo porque el ''país abastecía con 

enormes cantidades de cannabis producido ilícitamente la revolución 

contracultural de los años sesenta''237; luego entra la firma de la Convención 

                                                             
236 Santo, el enmascarado de plata. Profanadores de tumbas, Dir. José Díaz Morales, Filmica Vergara S. 
A., 1964, Rodolfo Huerta Guzmán, Mario Orea. Minuto: 0:48:17 
237 https://www.tni.org/es/publicacion/las-convenciones-de-drogas-de-la-onu#2  

https://www.tni.org/es/publicacion/las-convenciones-de-drogas-de-la-onu#2
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única sobre estupefacientes (1961) entre México y Estados Unidos. En 1963 se 

estrenó un filme de Alberto Mariscal, División narcóticos, donde se habla del 

tráfico de estupefacientes por parte de México.  

Ante tal fallo Toicher se enfada con su secuaz y le castiga un poco 

físicamente agrediéndole con un par de golpes y patadas, pero pasa algo que 

quiebra un poco el paradigma de asesino de Toicher: perdona la vida de su 

secuaz. Entonces ¿es realmente Toicher tan malo? Por supuesto, usualmente 

los villanos eligen personas que dudan de si mismas y las someten hasta 

tenerlas bajo su control, sea metiendo miedo en sus corazones o 

prometiéndole cosas; en el caso de Toicher mi interpretación gira en que busca 

conservar uno de sus experimentos no tan fallidos: la transformación de 

Cuasimodo. Recordemos que el secuaz fue una persona normal en la cual 

Toicher experimentó en la búsqueda de la inmortalidad, a pesar de no tener los 

resultados queridos obtuvo un avance mediante el cuerpo del secuaz. 

Nuevamente tenemos en acción uno de los experimentos de Toicher, en 

esta ocasión se trata de la peluca que uno de los jóvenes compró en la fachada 

de su laboratorio. La peluca aparentemente tiene vida propia y al tenerla la 

joven en su cabeza empieza a gritar de dolor, sufrimiento, como si le drenaran 

la vida al más estilo de Dracula cuando chupa la sangre de sus víctimas con 

sus colmillos. (Figura 11). Pero, ¿qué significa en nuestra sociedad que un 

científico loco protagonice el papel de villano? ¿Qué contexto dice sobre 

México? Quizás no sea una referencia directa de lo que acontecía en territorio 

mexicano, pero como era de saber  nuestra sociedad y personas al igual que 

otras culturas nos encontramos en contacto con lo que ocurre alrededor de 

nuestro mundo, me refiero a la guerra fría y sus experimentos; aunque 

ciertamente en la década de los 50s y 60s muchas del as guerras que se 

daban en cualquier lado recurrían a estos experimentos para crear al soldado 

perfecto.  
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Fig. 11. Peluca maligna que ha cobrado vida, escena después de atacar a una cantante. Minuto: 0:56:40 

 

Ciertamente recurrir a la experimentación humana es inhumano, y  

cuando se trata de personas en búsqueda de saber, conocimiento, fuerza o 

vida eterna no acatan la moralidad; bien dice El Santo en el filme ‗‗Esos 

criminales no se detendrán con nada‘‘238. Ante este problema que va más allá 

de un suceso ficticio se ve un contexto sobre el daño ético a la mortandad 

humana. Sin embargo, para nuestra suerte su enemigo declara que ‗‗El Santo 

es indestructible‘‘239, es decir que hay una señal de temor ante la figura que 

viene para que el bien prevalezca. ¿Por qué utilizar la palabra indestructible? 

Bien puede ser la búsqueda del ideal en que un ser santo y puro no se 

doblegara por su búsqueda de justicia, y claro, también es la metáfora del 

hombre religioso que mientras tenga su fe nada le hará rendirse. El cuerpo 

humano podrá perecer pero el alma es inmortal. Volvemos al guiño de 

experimentos de la guerra fría. No quiero dejar de lado que se menciona 

nuevamente que los jóvenes son víctimas de ataques, en esta década hubo 

muchos ataques en México donde los atentados son la juventud y tristemente 

muchos de los dichosos ataques fueron por parte del mismo gobierno. Un 

ejemplo sobre los jóvenes como víctima  lo vemos entre los actos en el 

momento dentro del filme que podemos mencionar es que los cuerpos 

profanados son de jóvenes al igual que los ataques efectuados por el violín 

maldito, el luchador que se enfrenta en la arena contra El Santo bajo la 

                                                             
238 Santo, el enmascarado de plata. Profanadores de tumbas, Dir. José Díaz Morales, Filmica Vergara S. 
A., 1964, Rodolfo Huerta Guzmán, Mario Orea. Minuto: 0:58:44 
239 Ibíd, Minuto: 0:59:15 
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influencia de una poderosa droga y la peluca vampiro. Estos ejemplos que 

menciono del filme podemos detectarlos en sucesos como el del 24 de marzo 

''Ocupa el ejército de la Escuela Nacional de Maestros. El internado y el 

comedor son eliminados. Al día siguiente se organiza una manifestación de 

protesta''240 y julio 20 donde ''Othón Salazar se entrevista con Fernando Román 

Lugo, Procurador General de Justicia de Distrito y Territorios Federales, para 

protestar contra los atropellos a los maestros por parte de la SEP y la policía. El 

procurador amenaza con la represión a profesores, estudiantes y trabajadores 

si no solicitan permiso para realizar actos públicos.''241   

Es decir, que estos actos ficticios provienen de la historia de México. 

Para que se nos esté presentando en una película un personaje defensor de 

todos y que promueve la lectura hay una serie escasez de personajes además 

de la milicia; me refiero a los maestros y que los jóvenes en un sentido que al 

parecer no se dedican al estudio, muestran en lado de la alta sociedad que se 

dedican solo a comprar o la afición al deporte el cual practican o disfrutan de 

espectador. Las calles del filme carecen de vida, hay un México en silencio. 

Existe una represión para el área académica. 

Aquí acaba la segunda parte que conforma la película cerrando 

nuevamente con la intención de crear suspenso y da comienzo bajo el titulo 

Locura asesina. El comienzo lo protagoniza el tercer objeto que fue comprado 

en la fachada de Toicher: pintura. Uno de los personajes secundarios se 

encuentra terminando un retrato de una niña, al mostrar el cuadro a su madre 

el cuadro empieza a sangrar y el joven junto a la madre y la niña salen 

aterrados. Véase figura 12. El motor para cometer actos vandálicos de Toicher 

es meter terror mediante la sangre de sus víctimas, los sobrantes, una sangre 

que ha sido trabajada por el mismo porque no se muestra como la sangre 

hasta pasado un tiempo o cumplido el cometido. 

                                                             
240 Gerardo Peláez, Partido comunista mexicano, Colección Realidad Nacional,  México, Sinaloa, 1980, p. 
112 
241 Ibíd, p. 114 
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Fig. 12. Cuadro con pintura sangrante, causa un terrible terror. Minuto: 1:00:55 

 

Después del suceso del cuadro tenemos a Reséndiz y su mujer 

esperando en un auto y a El Santo disfrazado, le han tendido una trampa a 

Toicher y sus secuaces, una  emboscada. En este tercer encuentro 

nuevamente Toicher y los suyos huyen. Al reunirse después de la retirada, 

Cuasimodo pide a Toicher que por favor le deje los tendones de El Santo, 

puesto que desea ser el de antes: una persona normal. Obviamente su jefe se 

niega y le recuerda su lugar como una de sus creaciones. Es decir que nuestro 

villano gusta conservar sus creaciones como trofeos. Otro elemento que se 

encuentra en la escena de Toicher y Cuasimodo hablando y el cómo le trata de 

una manera tan despectiva es señal de un secuaz deshumanizado, se siente 

como un monstruo, una herramienta. Parte de las habilidades de Cuasimodo es 

la imitación de voz, tendiendo así una nueva trampa al imitar la voz de El Santo 

y haciendo una llamada en su nombre a sus amigos. Cuando el enmascarado 

de plata va en rescate de sus amigos les dice que cualquier cosa puede 

esperarse ante el  ‗‗genio maléfico de Toicher‘‘242, dando peso a que se trata de 

alguien con quien debe andarse con cuidado y que ha percibido que se trata de 

un personaje bastante inteligente. Toicher saca algo de ventaja al electrocutar 

a El Santo, sin embargo, cae en el cliché del arquetipo del villano que pudiera 

conseguir la victoria en un instante de vida y muerte ‗‗Te tengo preparado algo 

peor‘‘243 y le permite continuar con vida, seguir el enfrentamiento; aquel 

                                                             
242 Santo, el enmascarado de plata. Profanadores de tumbas, Dir. José Díaz Morales, Filmica Vergara S. 
A., 1964, Rodolfo Huerta Guzmán, Mario Orea. Minuto: 1:16:09 
243 Ibíd, Minuto: 1:18:50 
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momento de superioridad le costara a Toicher. Todo comienza a derrumbarse 

para Toicher cuando su secuaz,  Cuasimodo, se revela impidiendo que su jefe 

logre su cometido; en este acto de traición Toicher mata a Cuasimodo. Gracias 

a este segundo aire El Santo derrota a Toicher quien muere en las llamas a las 

cuales arrojaba a sus víctimas. El fuego cae en diversos significados, tanto 

positivos como negativos, no solo se trata del aspecto destructor o como 

función diabólica, tiene contrastes que simbolizan al amor y el cólera; también 

es purificador y regenerador que se extiende desde el Occidente al Japón y se 

habla además de  cómo Cristo (y los santos) revivifican los cuerpos, al pasarlos 

por el horno de la fragua244. Por tanto la muerte de Toicher es de carácter 

religioso, y de clase purificadora desde la perspectiva del mito católico. 

El final de la película es bastante significativo, el inspector Mendoza y el 

cuerpo de policías arriba al lugar y  dice lo siguiente sobre nuestro 

enmascarado de plata ‗‗Toda su vida es dedicarse al bien y derrotar al mal‘‘245. 

Véase figura 13. 

 

Fig. 13. Escena final de la película donde se dice que El Santo siempre servirá al bien para derrotar al 
mal. 

Palabras que convierten en  inmortal a El Santo, le da una connotación 

de que tiene un objetivo para estar entre nosotros: el bien que prevalece. Si lo 

ponemos a colación y lo encaminamos en paralelismo a nuestra actualidad 

                                                             
244  Jean Chevalier, Diccionario de los símbolos, Barcelona, Herder, 1993, p. 511-512 
245

 Santo, el enmascarado de plata. Profanadores de tumbas, Dir. José Díaz Morales, Filmica Vergara S. 
A., 1964, Rodolfo Huerta Guzmán, Mario Orea. Minuto: 1:28:39 
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estas palabras siguen en pie, la imagen de El Santo no se ha ido y sigue 

presente al ver a personas todavía vistiendo máscaras, capas, botas y mallas, 

murales del personaje, historietas web realizadas por fans, canciones y un 

largo etcétera que tan solo significan que El Santo, el enmascarado de plata, 

sigue dedicándose al bien. Mi intención va que la película más allá de mostrar 

enemigos extranjeros, bajo esta y a su alrededor en algunos huecos, 

ambigüedades o ausencias podemos detectar e interpretar la censura que se 

ha buscado concretar en el filme bajo la idea de que todo lo presentado es 

''ficticio'' como se menciona en inicio de la película. 

2.1.1 Santo, el Enmascarado de Plata vs. La invasión de los marcianos 

La película de Santo, el Enmascarado de Plata vs. La invasión de los 

marcianos (1967), es dirigida por Alfredo Crevenna. Iniciando el análisis 

partiendo del título tenemos nuevamente la característica que conforman las 

arenas anunciando un combate e igual que en Profanadores de tumbas se trata 

de una asociación, un grupo representando una identidad en este caso 

marciana. Para no caer en repeticiones omitiré los detalles del título en donde 

ya se habló sobre Los santos y el significado de ir enmascarado y el color plata; 

la siguiente parte nos dice que se trata de una invasión, al anteponer el artículo 

‗La‘ nos está queriendo decir que se trata de algo importante, algo complicado 

o que es más que otras invasiones y que además es llevada a cabo por seres 

inteligentes provenientes del planeta Marte. En un contexto histórico el viaje a 

la luna apenas se convertiría en realidad dos años después. Sin embargo, ya 

existían películas cuyo tema hablaba de criaturas en el espacio y viajes en 

naves espaciales como la incursionista El viaje a la luna (1902) de George 

Méliés, siendo popular todo lo relacionado con la luna y el planeta rojo. 

También invasión es una referencia para todo aquel que haya pasado por una 

guerra o supiera de alguna que se estuviera llevando a cabo; sobre la guerra 

será mencionado un poco más delante. 
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Figura 14. Dos versiones del póster promocional de la película Santo, el enmascarado de plata vs. La 
invasión de los marcianos. 

La película da inicio con imágenes del lanzamiento de un cohete (figura 

15), seguramente el contexto histórico sea la tan larga guerra fría y/o algo más 

antiguo como la invasión de los nazis. Anne Paech y Joachim Paech hablan la 

existencia del cine que surge de la Guerra Fría, bajo esta premisa el cine ''dejó 

de ser el lugar en el que las personas podían evadir la realidad, por el contrario 

se convirtió en uno de los medios que mejor la reprodujo. Muchos de los filmes 

se hallaron plagados de metáforas que remiten a catástrofes que irrumpieron 

en la normalidad como el peligro atómico, la Guerra de Vietnam y la crisis de 

los misiles en Cuba.''246  

 

Fig. 15. Inicio de la película con la escena del lanzamiento de misil. 
                                                             
246

 Anne Paech y Joachim Paech, Gente en el cine. Cine y literatura hablan de cine, Madrid, Cátedra, 
2002, p. 247 
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En estos casos los jóvenes mexicanos de una u otra forma se vieron 

involucrados, situaciones como en abril 6 de 1965 donde una ''Manifestación 

estudiantil de apoyo a Vietnam es salvajemente reprimida.''247 Y en julio 26 de 

1966 ''Gran manifestación estudiantil de apoyo a Vietnam y la revolución 

cubana.''248 Mientras por mi interpretación la muestra de escenas  del cohete es 

la particularidad de que al querer hablar de seres de otro planeta se tiene que 

mostrar parte de los avances militares y tecnológicos del planeta Tierra. Pero, 

¿por qué un cohete y no otra cosa? Porque en la época era la mayor arma de 

destrucción masiva. Una de las novedades militares en los 60s eran los 

cohetes Delta, existiendo la marca y el proyectil bajo registro en 1960.249 Entre 

las escenas del cohete y las personas poderosas en un recuento sobre los 

avances de la humanidad el narrador se cuestiona ‗‗¿Será nuestro planeta el 

único habitado por seres racionales como nosotros?‘‘250, el dialogo va con la 

mera intención de intensificar la trama y dejando una pregunta al aire que la 

sociedad científica se ha preguntado a lo largo de los años, pero yo pregunto si 

realmente seremos tan ‗racionales‘ porque inmediatamente el narrador plantea 

a manera de suposición en donde si hubiera esos seres ‗‗De ser así 

¿llegaremos a conquistar esos mundos?‘‘251 Porque así es la naturaleza del 

humano: busca poder a costa de otros. Las guerras, por ejemplo, se da para 

obtener recursos del lugar invadido. 

Lo siguiente que vemos en la película es la nave ovni, dentro hay toda 

una tripulación de marcianos rectificándose entre ellos sobre su misión: ir a 

México. Por ello optan por utilizar el lenguaje español; esto es un tanto débil 

porque es claramente para justificar a los marcianos hablando español, un acto 

innecesario puesto que a estas alturas las películas de Hollywood ya nos tienen 

acostumbrados a que los alienígenas hablen inglés aunque al parecer el directo 

buscaba la manera de no hacer tan forzado el uso del lenguaje español de 

unos seres provenientes del espacio exterior. Siendo así, en características 

                                                             
247 Gerardo Peláez, Partido comunista mexicano, Colección Realidad Nacional,  México, Sinaloa, 1980, p. 
127 
248 Ibíd, p. 129 
249

 http://kevinforsyth.net/delta/ Fecha de consulta 25/10/19 
250 Santo contra la invasión de los marcianos, Dir. Alfredo B. Crevenna, Producciones Cinematográficas S. 
A., 1967, Rodolfo Huerta Guzmán, Wolf Ruvinskis, Manuel Zozaya. Minuto: 0:02:01 
251 Ibíd, Minuto: 0:02:06 

http://kevinforsyth.net/delta/
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que conforman a los alienígenas ya tenemos el primero además del aspecto 

físico: dominio de lenguaje. En contexto podemos hacernos a la idea, al igual 

que mencioné en Profanadores de tumbas, el villano que se refleja en la 

película es meramente el discurso del ‗‗extranjero malo‘‘; en este filme son las 

referencias de las guerras mencionadas en un principio. 

 

Fig. 16. Planeación del mensaje que los marcianos van a transmitir en la Tierra. 

 La siguiente frase es bastante curiosa ‗‗Lo que ustedes están viendo en 

sus pantallas no es fantasía, es real‘‘252, en comparación con la película de 

Profanadores de tumbas, donde en un principio se toman molestias para decir 

que no se trata de algo real sino de un filme ficticio y que nada de lo 

mencionado debe tomarse como suceso alguno, en esta película el narrador 

nos alude a creer (público) y a sus personajes que se trata de una realidad. 

Junto a la frase mencionada anteriormente el líder marciano habla sobre lo que 

está mal con los humanos, entre el listado que menciona se encuentran los 

avances tecnológicos como diversos experimentos, la bomba atómica y el 

descubrimiento de la energía nuclear, siendo estas dos últimas  las que 

llevarían a la humanidad a su propia perdición. Del aspecto histórico podemos 

extraer que para 1961 la Unión Soviética lanzó la bomba registrada como la 

más poderosa: la bomba de Tsar. Mientras que Estados Unidos se encontraba 

probando bombas termo-nucleares, el registro data de 1960 y 1962.253 Muchos 

de estos avances y armamentos han sido protagonizados por extranjeros en 

nuestra realidad, estadunidenses, alemanes, rusos, es por ello que en el filme 

                                                             
252 Ibíd, Minuto: 0:04:07 
253

 https://www.army-technology.com/features/featurethe-biggest-and-most-powerful-nuclear-
weapons-ever-built-4206787/ Fecha de consulta: 25/10/19 

https://www.army-technology.com/features/featurethe-biggest-and-most-powerful-nuclear-weapons-ever-built-4206787/
https://www.army-technology.com/features/featurethe-biggest-and-most-powerful-nuclear-weapons-ever-built-4206787/
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se permiten declarar que México es el lugar más ‗tranquilo‘ y pacifista del 

mundo. En esto ciertamente hay una enorme contrariedad porque si 

estudiamos de cerca la historia de México encontraremos muchos casos de 

violencia en su mayoría contra jóvenes estudiantes por manifestarse, por 

ejemplo tenemos el tan conocido caso de la masacre de Tlatelolco del 2 de 

octubre de 1968. 

 Al decir que México es en cierto nivel pacifista es para lanzar una 

amenaza sobre que mostrarán parte de su poder y tecnología sobre el país, 

para evitar aquello sus exigencias son las siguientes: unificar a todos, que no 

existan impedimentos de lenguaje ni raciales y parar las guerras, dejar de 

utilizar inmediatamente armamento puesto que son aquellas armas las que nos 

llevaran a nuestra propia perdición o se verán en la necesidad de aniquilarnos; 

sus exigencias son una gran ironía, la idea es algo así como llevar paz a la 

fuerza. 

 Ante tal ‗advertencia‘ se muestra una escena donde El Santo está viendo 

el televisor y a pesar de su rostro cubierto por la máscara de plata logran 

apreciarse en su rostro facciones de preocupación. ¿Por qué en esta ocasión 

tenemos al súper héroe enmascarado tan consternado? (Ver figura 17). Hasta 

la fecha la leyenda no se había enfrentado contra seres provenientes de otro 

mundo, se enfrenta ante lo desconocido, algo fuera de nuestro entendimiento, 

un plano inexplorado con la tecnología suficiente para viajar de un mundo a 

otro y de además interrumpir las televisoras de todo el mundo. Pero, para lo 

que El Santo era preocupación para el resto del mundo se tomó de manera 

contraria ‗‗Vieron nuestra advertencia como un programa de comedia‘‘254 y es 

que para la cultura del mexicano los problemas siempre se han tomado con 

cierto grado de gracia. En un análisis enfocado en un paralelismo ante la 

actualidad se trata también de la deshumanización ante lo que ocurre a nuestro 

alrededor, la falta de empatía ante sucesos como la guerra en otras partes del 

mundo. 

                                                             
254

 Santo contra la invasión de los marcianos, Dir. Alfredo B. Crevenna, Producciones Cinematográficas S. 
A., 1967, Rodolfo Huerta Guzmán, Wolf Ruvinskis, Manuel Zozaya. Minuto: 0:06:56 
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Fig. 17.  Momento en el que puede percibirse la preocupación de El Santo a través de su máscara. 
Minuto: 0:06:36 

 Los marcianos al estar enterados que no se están tomando en serio sus 

amenazas deciden preparar un asalto; para esta escena discuten otra de sus 

características principales: el ojo astral. (Ver figura 18) ¿Por qué los marcianos 

poseen un tercer ojo y qué significa precisamente? Cuando en cine se busca 

mostrar algo que impacte se propone mostrar algo no humano (monstruos, 

fantasmas o en este caso alienígenas) y es que en la materia de ciencia ficción 

los seres de otro planeta son representados de color distinto y si no son tan 

humanoides con un ojo o más de dos ojos o la tan característica piel verde. La 

idea en sí es que no sea tan humano o que sea superior al hombre. En el 

diccionario de símbolos el ojo además de ser el órgano receptor es tomado 

como percepción intelectual, conocimiento. Cuando se habla de tercer ojo se 

alude al tercer ojo de Shiva.255 En la cultura india (Shiva) se tiene la creencia 

de que ambos ''ojos físicos corresponden al sol y a la luna, el tercer ojo 

corresponde al fuego. Su mirada reduce todo a cenizas, es decir, que 

expresando el presente sin dimensiones, la simultaneidad, destruye la 

manifestación.''256 Por el lado del budismo el tercer ojo representa el ''prajna-

chakshu (ojo de la sabiduría) o dharma-chaksus (ojo del Dharma)''257, por el 

contrario que lo que profesa Shiva este posee una imagen menos violenta que 

la desintegración.  

                                                             
255 Jean Chevalier, Diccionario de los símbolos, Barcelona, Herder, 1993, p. 770 
256

 Ibid, p. 771 
257 Ibídem. 
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Fig. 18. La llegada de uno de los marcianos, explorando las áreas recreativas humanas (en México). 

 Por astral entendemos que se refiere a los astros. La forma astral 

''caracteriza al cielo, con un matiz de regularidad inflexible, gobernada por una 

razón a la vez natural y misteriosa. [...] El astro es el símbolo del 

comportamiento perfecto y regular, así como de una inaccesible y distanciada 

belleza.''258 Más tarde pasaría a convertirse en un simbolismo cósmico y la 

atribución a los planetas que conocemos alejándose de su percepción de 

carácter poético. Siendo así que por ojo astral podemos interpretar que 

meramente está aludiendo a que el ojo proviene del espacio, salvo que se le da 

una connotación de tecnología avanzada y no de carácter astrológico o 

metafórico.  

 Nuevamente aparece la afición del mexicano por los deportes. Tenemos 

en pantalla diversas escenas de diferentes deportes con sus respectivas 

canchas y jugadores, se da un poco más de atención a los fragmentos que 

muestran el futbol. El narrador mientras van pasando estas imágenes 

recapitula lo que está sucediendo desde que llegaron los marcianos y 

menciona ‗‗La violencia solo engendra destrucción y odio‘‘259, palabras que 

serán la premisa de esta película. Se ve un contraste demasiado fuerte porque 

después de decir estas palabras se muestra un ambiente demasiado familiar y 

tranquilo, y claro a El Santo instruyendo a jóvenes y niños en lucha libre 

corrigiendo al pequeño Luisito ‗‗Luis, tu destreza solamente debes utilizarla 

                                                             
258 Ibíd, p. 147 
259

 Santo contra la invasión de los marcianos, Dir. Alfredo B. Crevenna, Producciones Cinematográficas S. 
A., 1967, Rodolfo Huerta Guzmán, Wolf Ruvinskis, Manuel Zozaya. Minuto: 0:08:15 
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para repeler una agresión y para defender a los débiles e indefensos‘‘260 a lo 

que Luisito corresponde diciendo al mismo tiempo exactamente las mismas 

palabras pero agregando ‗‗¿verdad, Santo?‘‘261 A lo que El Santo da el visto 

bueno y alienta a que ‗‗sigan luchando como dos buenos deportistas‘‘262 

Presentando a El Santo que nuestra psique colectiva ha ido construyendo: una 

figura a seguir. 

 Uno de los marcianos llega mediante tele transportación a las canchas 

de recreación y con su ojo astral desvanece al público de las banca y el resto 

de la gente se escandaliza comenzando a correr y gritar, El Santo 

inmediatamente se abalanza con un movimiento de ‗lanza‘ derribando al 

marciano y comenzando su primera contienda; en el lapsus de la batalle 

además de el golpeteo se aprecian como el marciano utiliza también llaves de 

lucha libre como las dos ‗nelson‘ que intenta aplicarle a El Santo, busca 

someterlo, hacer que este cayera rendido. ¿Es posible que la lucha libre sea el 

arte marcial por excelencia que incluso seres superiores del espacio exterior 

utilizan? No del todo, los marcianos dependen de sus avances tecnológicos y 

de su superioridad como raza. Prueba de esto es que en el combate el 

marciano utiliza su ojo astral para desvanecer a un grupo de niños y luego 

escabullirse con la tecnología de su cinturón. 

 Una vez que los niños sobrantes huyen acompañado por jóvenes, y El 

Santo se retira del lugar se nos muestra por un breve momento un centro de 

recreaciones y sus respectivas canchas totalmente solas, un lugar que ha 

quedado vacío por la villanía del marciano. (Ver Figura 19) En tiempos de 

guerra todo aquel lugar que rebosaba de gente queda asolado. 

                                                             
260 Ibíd, Minuto: 0:09:10 
261

 Ibíd, Minuto: 0:09:12 
262 Ibíd, Minuto: 0:09:18 
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Fig. 19. Cancha de futbol del área recreativa, en total soledad 

El marciano confirma nuestras sospechas de que se trata de un ser que 

a pesar de que sus exigencias buscan un bien mayor es cruel ‗‗Misión 

cumplida, el terror esta ya apoderándose de los terrícolas‘‘263. Los marcianos 

refuerzan la construcción y perspectiva que tenemos de nuestro enmascarado 

de plata ‗‗Es un hombre de una fuerza y técnica extraordinaria‘‘264, ya no 

solamente se trata de su fuerza, sino de su técnica, su habilidad, todo lo que lo 

conforma es envidiable y resurge la necesidad del villano en poseer la fuerza y 

aptitud del enmascarado. En mi interpretación la búsqueda de dominar lo que 

conforma a El Santo es corromper la fuerza del bien; prueba de que los 

marcianos a pesar de su causa son seres terribles lo notamos cuando El Santo 

dice ‗‗Ese monstruo despiadado que desintegra a niños inocentes‘‘265, dando a 

entender que cualquier ser o persona que ose meterse contra niños no tiene 

una pizca de bondad o alma, pues la inocencia de los niños no deberían verse 

conflictuados por quienes creamos y comprendemos el problema. Aunque esta 

percepción de falta de alma puede verse un poco contrariada más delante de la 

película. 

 Brevemente se nos muestra la escena de un sacerdote bajo los pies de 

Cristo, dos velas a los lados y flores, este escenario será de suma importancia 

más adelante. Que se nos muestre en este momento es parte de los diálogos 

que alimentan el contexto de un México católico. Una figura importante que 

residió en México en la década de los 60s fue El sacerdote italiano Flaviano 
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Amatulli Valente. Fue un importante y reconocido apologista católico, llegó a 

México en 1960 al sur del país y además dirigió la revista Esquila Misional. 

Falleció el 1 de junio de 2018 y su noticia se dio a conocer en diversos sitios a 

raíz de la noticia anunciada vía la red social Twitter Arquidiócesis de Monterrey. 

 

Fig. 20. INRI, una muestra de la fe del mexicano promedio. 

 Una vez visto la referencia del catolicismo y México vemos el otro lado 

de la moneda: el de la ciencia. Uno de los personajes de suma importancia es 

el profesor Ordorica, un científico e inventor y por supuesto, amigo de El Santo. 

Una vez presentado el personaje se vuelve a manifestar el marciano que 

suscitó el ataque  del centro de recreación, pero en esta ocasión llega 

argumentando que necesitan lo mejor del planeta Tierra, es decir la fuerza, 

técnica y destreza de El Santo y la inteligencia del profesor Ordorica. Una vez 

expuesta la respuesta negativa de ambos el marciano utiliza su ojo astral para 

paralizar a El Santo, dando muestra de su tecnología avanzada, para suerte de 

nuestros personajes el marciano comienza a ahogarse, se le empieza a 

terminar el oxigeno y se retira mediante su cinturón. Ordorica observa que las 

capsulas que carga el marciano cerca del cinturón son su oxigeno, en lugar de 

usar tanques manejaban esas extrañas capsulas como podemos observar en 

las figuras 21 y 22266. No es un secreto que nuestro vecino, Estados Unidos, 

esté involucrado en experimentos donde buscaban mejorar a sus soldados o 

estudiar otros avances científicos. Algo tan alocado como las capsulas que 
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vemos en el filme, se encuentra en un proyecto estadounidense en donde 

inyectaban plutonio con el pretexto de estudiar los efectos de la radiación.267 

 

Fig. 21. 

 

Fig. 22. 

 Al momento en que se da el encuentro del primer marciano los demás 

del grupo se encuentran secuestrando a una familia en la cual se escucha una 

conversación breve donde los marcianos exponen, en resumen, que son una 

seres mejores y más evolucionados que ellos, los humanos. Un dialogo 

aparentemente narcisista, ególatra de superioridad ‗racial‘, algo así como el 

discurso que utilizaban los nazis. 

 Ante el anterior encuentro entre humanos y marcianos, nuestro grupo de 

villanos optan que estar causando caos con su simple apariencia les dificultará 

las cosas, así que utilizan una cámara transformadora. Una muestra más de los 

avances tecnológicos provenientes de Marte. Lo curioso son los nombres que 
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adoptan con sus nuevas identidades, nombres de personajes de la mitología 

griega. Del minuto 25:44 al minuto 26:24 se menciona los nombres clave que 

tendrán cada uno de los marcianos. Entre los nombres elegidos se encuentra 

Argos, por ser el líder; Kronos, por ser un sabio destacado; Morfeo, por sus 

poderes hipnóticos; Hércules, por su fuerza física; Afrodita, por su atractivo; 

Selene, por su belleza; por último Artemisa y Diana, siendo estas dos últimas a 

quienes no se les menciona característica alguna. Dejando así en su propio 

grupo el por qué a  cada uno le da las características que se le ha otorgado ese 

nombre: desempeñan una función como si fuesen herramientas. En la mayoría 

de los estudios siempre se alude o se hace referencia en algún aspecto de la 

cultura moderna que proviene o se inspira de los griegos, y la película de El 

Santo no es la excepción.  Para los marcianos adquirir forma humana significa 

una limitante, no poder utilizar el ojo astral.  

 Aunque Ordorica no parezca muy relevante se entiende que funciona 

con El Santo como un dúo. Los dúos son de bastante importancia desde que 

comenzaron a surgir. Sin embargo no introduciré de todo en qué consisten los 

dúos puesto que será tema de la tercera película que analizaré, pero si un 

pequeño contraste entre El Santo y Ordorica. Mientras que El Santo le dice que 

él irá a prepararse y entrenar porque sus adversarios son realmente de otro 

nivel, Ordorica opta por hacer lo que se le da mejor, su inteligencia y comenzar 

a crear un aparato que les ayude a localizar a los marcianos. Es decir que 

tenemos dos elementos que cumple y por el que se va cada uno: la fuerza y la 

inteligencia, respectivamente. 
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Fig. 23. El Santo y Ordorica descubriendo que la atmosfera terrestre no es apta para los marcianos. 

 Una vez puesto el papel que desenvolverán nuestro héroe y su 

compañero, las chicas marcianas entran en acción. El Santo termina de 

entrenar con dos luchadores, los cuales son hipnotizados por las marcianas 

cuando El Santo se encontraba en los vestidores. Una vez controlados atacan 

a El Santo, dando comienzo uno de los modos de lucha libre más clásico y 

llamativos, una lucha en desventaja de dos contra uno. La propuesta que 

podemos observar es la mujer marciana con poder de atracción, hace uso de 

las facultades de su belleza para engatusar a los luchadores (iconos de gran 

machismo) que son considerados los personajes con mayor hombría y de duro 

corazón, siendo así, que la belleza y sensibilidad de la mujer puede hacer 

flaquear hasta los más fuertes. Es lo que decimos como caer rendido a sus 

pies. También puede ser otra referencia griega del mito de Jasón y los 

argonautas en donde tenemos la historia de los navegantes que se encuentran 

ante los hechizos seductores de las nereidas268. Prueba de ellos es cuando nos 

muestran escenas donde se hace close up a los rostros intermitentes entre las 

marcianas y los luchadores, dando un énfasis de enamoramiento. 

 Una vez salido victoriosos los marcianos, exponen que ‗‗Ese 

enmascarado de plata cada vez ofrece mayor resistencia con peligro de 

nuestras vidas, ¿cuál es el objeto de secuestrarlo cuando podemos llevarnos a 

otros terrícolas?‘‘269 A lo que el líder responder ‗‗Porque entre más lucha y se 
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defiende más me convenzo de que ese enmascarado de plata está súper 

dotado.‘‘270 Es decir que hay interés sobre lo que está constituido el ser 

humano por el hecho de secuestrar ‗lo mejor‘ que hay en la tierra dando 

prioridad a gente de prestigio convirtiendo de esta manera que la gente con 

poder, dinero o un puesto bien acomodado es superior al resto. Sin embargo, 

El Santo es quien más sobre sale por su fuerza y heroísmo. Al conversarlo un 

poco se convencen que sería mejor idea que se diseccione al enmascarado 

para investigarlo, imitarlo y fortalecer su ejército marciano.  

 Lo siguiente es el tema del pánico. Las televisoras mexicanas dan un 

anuncio falso sobre la invasión de los marcianos, así la gente retoma sus 

actividades para que todo vuelva a la normalidad. ¿Por qué ocultar lo que 

obviamente es una amenaza para el mundo? Existen muchos factores, pero 

uno ciertamente es el interés que tienen en que la gente siga consumiendo 

más que el de protegerlos.  La mentira/discurso es un medio para mantener el 

control (que sea para beneficio propio o de los demás es otro asunto), tenemos 

varios casos por mencionar algunos dentro de la política y otros tantos que 

provienen de la iglesia, recordemos el dialogo sobre religión sí comunismo no. 

 Como todo sigue normal la gente asiste para ver una de las luchas de El 

Santo en la arena; para ello uno de los marcianos, aquel que han llamado 

Hércules, toma la identidad del rival que enfrentará El Santo: Águila negra (ver 

Figura 24). Al igual que el ojo y tercer ojo, el águila como simbolismo juega un 

papel bueno tanto como malo. El águila es un ave principal cuando se trata de 

hablar de estos seres que dominan los cielos  es por ello que ''corona el 

simbolismo general de aquellas que es el de los -> ángeles, el de los estados 

espirituales superiores. En la antigüedad clásica es el ave de Zeus, con la que 

llega incluso a identificarse; [...] Su identificación con el sol, fuente y radiación 

de la luz, es esencial [...] La misma identificación existe para los aztecas''271, 

siendo así el águila un ser de carga positiva del bien, podríamos decir  casi tan 

parecido como lo vemos en algunos elementos de la religión  (como vimos en 

el capítulo de la connotación religiosas); pero ¿qué sucede del lado negativo? 

''El simbolismo del águila entraña también un aspecto maléfico. Como ocurre 
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frecuentemente, la reversión del símbolo de Cristo hace de ella la imagen del 

Anticristo: el águila es la rapaz cruel, robadora. [...] símbolo de orgullo y 

opresión. Es la perversión de su poder.''272 Entendemos que cuando se habla 

de perversión del poder es no tener la sabiduría para hacer uso de ello 

correctamente, como los ataques del gobierno hacia estudiantes y su 

encubrimiento al usar el poder de la milicia. El siguiente elemento del nombre 

que ha robado el marciano Hércules es la connotación del color negro, que por 

sí solo ya se trata del antónimo del color blanco qué como hemos visto 

anteriormente se trata de pureza y calidez por su significado católico-cristiano a 

manos de Dios, creador de luz. El color negro ''es más frecuentemente 

entendido en su aspecto frío, negativo. Contracolor de todo color, está 

asociado a las tinieblas primordiales a la indiferencia original.''273 Lo que quiere 

decir que el negro se impone ante otros colores, es la sombra que solo puede 

ser contrapuesta por la luz; ciertamente ambos tonos son una dualidad para 

nuestro mundo. 

 

Fig. 24. Uno de los marcianos bajo la identidad de Águila negra, adversario de El Santo. 

 Retomemos el análisis a partir del combate de El Santo contra quien 

dice ser Águila negra (Hércules el marciano), el presentador anuncia a nuestro 

súper héroe bajo la palabra clave que ha girado en sus películas y aventuras: 

‗‗El invencible Santo, el enmascarado de plata‘‘274 nuevamente el adjetivo 

invencible recae sobre El Santo, claramente es una palabra que no cansa al 

público pues desde antes de comenzar el combate y en medio del anuncio del 

                                                             
272

 Ibíd, p. 60, 61 
273 Ibíd, p. 747 
274

 Santo contra la invasión de los marcianos, Dir. Alfredo B. Crevenna, Producciones Cinematográficas S. 
A., 1967, Rodolfo Huerta Guzmán, Wolf Ruvinskis, Manuel Zozaya. Minuto: 0:49:08 



126 
 

presentador la gente se encuentra vitoreando el nombre ‗‗¡Santo! ¡Santo! 

¡Santo!‘‘. La lucha de El Santo contra Águila negra es ardua, se pueden ver una 

serie de movimientos mucho más complejos y completos en comparación de la 

película anteriormente mencionada. Tenemos una película que nos presenta 

todo un espectáculo de lucha libre, un combate que está por conmocionar a la 

gente porque El Santo se encuentra por perder en aquel enfrentamiento de 

máscara contra máscara, ¿se revelará al fin la identidad de El Santo? El 

público se niega ver perder al enmascarado de plata, pues, al ver que Águila 

negra se encuentra desenmascarándolo entra en un frenesí y comienzan a 

echar fuertes porras, la gente no desea ver al invencible derrotado. ¿Qué 

representa la derrota de El Santo? Su derrota va más allá de los cuadriláteros, 

más que un invicto sería la pérdida de la fe, del bien que prevalece ante el mal, 

pues, recordemos que detrás de lo presentado El Santo tiene una connotación 

religiosa donde converge del eterno combate del bien contra mal y que esa 

misma connotación existe en una realidad, en un contexto histórico ante 

peripecias políticas, enfrentamientos civiles, represiones y un largo etcétera.  

Entonces pasa lo inevitable: El Santo es desenmascarado275 (Ver Figura 25) 

pero para sorpresa de Águila negra y los espectadores, cargaba con una 

segunda máscara debajo de la primera.  

 

Fig. 25. Águila negra ‗‗desenmascara‘‘ al Santo. 

La gente naturalmente entra en confusión y su couch le dice que la 

gente lo marcará como un tramposo a lo que El Santo en su defensa responde 
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‗‗Ese no es un hombre, es un marciano‘‘276 y acto seguido le derrota con su 

firma la de a caballo. Existe una resolución bastante rápida ante un 

‗enmascarado de plata tramposo‘, y a pesar de ello no se le abuchea; es decir 

que la identidad de El Santo ha llegado a tener un grado de importancia 

altísimo que bien pende entre lo moralmente correcto e incorrecto. Por ello, una 

vez tendido el oponente en el suelo muestra su verdadera forma, a lo que sus 

compañeros  marcianos reaccionan de la misma manera con intención de crear 

caos y conmoción entre los espectadores. Así no solo la identidad de El Santo 

queda guardada sino que su moral también queda intacta. 

 

Fig. 26. Momento en que El Santo alerta sobre la identidad de su enemigo. 

 Después de todo el alboroto tenemos a El Santo leyendo; tanto en la 

película anterior como en esta tenemos una escena de El Santo realizando 

lectura alguna o de investigación ante su problema actual, esto con la intención 

de que el personaje sea promotor de las cosas que debe practicar ‗el buen 

mexicano‘, pues bien decía José G. Cruz ''Espérate tantito, no le hagas, la 

imagen que quiero de ti es la de alguien bueno, no la de un salvaje: menos 

rudezas por favor.''277 y lo refuerza en el documental-ficción el personaje de J. 

J. Luna cuando usa una frase más o menos familiar. Recordemos también que 

en un principio de la película El Santo se encuentra instruyendo a jóvenes en el 

arte del combate de la lucha libre ‗‗como buenos deportistas.‘‘ Acto seguido se 

interrumpe la lectura de nuestro enmascarado de plata por un par de chicas 

marcianas, quienes utilizan sus poderes de hipnosis para desenmascararlo y 
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plantarle un beso en los labios278 (Ver Figura 27). El Santo declara ‗‗Fui víctima 

de sus encantos‘‘279 mostrando nuevamente que el poder de la mujer en aquel 

entonces recaía en un concepto de belleza que hasta el macho más fuerte y 

valiente podía caer rendido. Pero, ¿por qué una mujer marciana besaría a El 

Santo? Nuestro súper héroe ya había caído ante la hipnosis de las chicas. Mi 

interpretación se dirige para la construcción del personaje, de su identidad, 

quiere decir que debajo de la máscara se encuentra un hombre de alto e 

irresistible atractivo capaz de atraer a féminas de otros mundos. 

 

Fig. 27. Escena donde El Santo está dando la espalda sin su máscara  

 Tenemos al padre Lorenzo a merced de los marcianos, se encuentran 

en la capilla, el líder le expresa ‗‗como hombre moral y religioso tiene que 

comprender que nuestra intención es noble‘‘280 y claramente al padre Lorenzo 

no le parece nada noble querer obligar a la gente a tener paz mediante el 

exterminio de algunos. Aquí se le da un peso importante al carácter de la 

religión en México, lo podemos ver mediante la capilla en la que podemos 

observar con claridad en escena la cruz de Cristo INRI y al líder marciano 

adjudicándole al padre Lorenzo el puesto del hombre con mayor moral. 

Mientras lo anterior sucede se está dando el encuentro entre El Santo y 

Ordorica, quien le entrega el aparato con el que podrá localizar a los 

marcianos, una vez prendido se da cuenta que se encuentran en la capilla con 

el padre Lorenzo. Aquí ya se nos muestran la convergencia de las tres 
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instituciones más importantes: la religión, la ciencia y el deporte. Podemos 

decir que son representados por avatares como el padre Lorenzo, el profesor 

Ordorica y El Santo, el enmascarado de plata, respectivamente. El padre 

Lorenzo pide al líder marciano que no peleen dentro de la casa de Dios y este 

junto a sus compañeros acceden. Una vez más el filme antepone la 

importancia y el respeto que debe tenerse a la religión, ¿qué importancia le 

darían seres de otro planeta a nuestras creencias religiosas? Al menos para 

ellos han mostrado que la religión católica merece aquel respeto. Se da 

nuevamente un combate en desventaja pero en esta ocasión no contra dos, 

sino contra tres aunque a pesar de ello su falta de oxigeno les impide continuar 

y entran en retirada, llevándose con ellos al padre Lorenzo.  

Una vez encerrado el padre Lorenzo junto con el resto de gente con 

estatus (dueños de empresas o medios de comunicación) hablan de una 

manera despectiva y desesperanzadora de aquella época de los milagros, que 

no existen, que es inútil creer. Inmediatamente en cuanto el padre Lorenzo 

comienza a rezar (ver Figura 28), el resto del grupo le sigue en el coro del 

rezo281, pero ¿por qué a pesar de recientemente haber dicho lo anterior? El 

nombre del padre no es en vano, recordemos que el nombre Lorenzo en la 

religión católica es uno de los más ampliamente venerados: San Lorenzo 

Mártir. En la religión católica es Lorenzo quien expone al hombre pobre y 

enfermo como las riquezas de la iglesia. Es decir que el padre Lorenzo dentro 

del filme juega el papel de ver por los demás primero antes que él. 

 

Fig. 28. Personajes con un mayor renombre junto al padre Lorenzo en oración. 
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 Mientras El Santo se encuentra fuera, al profesor Ordorica se le insiste 

para que asista a su homenaje; el profesor se niega por la situación de México 

en aquel momento pero es convencido bajo la premisa de que será para un 

bien mayor: encubrir la invasión marciana. Cuando todo sale mal en el 

homenaje el mismo noticiero que se encargaba de encubrir todo anuncia a 

manera de confesión que todos los medios para encubrir la invasión por la que 

pasaba la Tierra han fallado: la invasión marciana es real y el profesor Ordorica 

ha sido secuestrado.  

 El Santo es el único que queda en pie de los tres personajes con papel 

sobresaliente de este filme, así que idea un plan bastante arriesgado. A pesar 

de ello su representante le dice ‗‗Santo, yo sé que tu eres el mejor luchador del 

mundo‘‘282 con cierto temor de si eso será suficiente. Sin embargo, el 

representante accede a llevar a cabo el plan de El Santo: organizar una pelea 

en la arena. El Santo y su rival inician el combate y a los pocos minutos se 

aparecen los marcianos, el combate inicia en un tradicional uno contra uno 

siendo el primer contrincante el marciano bajo el alias Hércules; quien al ser 

derribado interceden los otros dos marcianos. En este momento si prestamos 

atención al escenario podemos notar que hay un tremendo silencio283 (ver 

Figura 29) que predomina sobre todo si lo vemos bajo la mirada de que se trata 

de una arena de lucha libre, esta ausencia de vitoreo, gritos, aplausos y 

silbidos es la esencia de que es el publico quien da vida a la lucha libre, es 

espíritu y voz de la arena.   
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Fig. 29. Arena en total soledad. 

Sin el público la arena es tan solo un escenario donde tenemos a sujetos 

peleando, no es el espectáculo de salto, maroma y teatro; no es el lugar donde 

el público degusta ver el bien contra el mal; no es donde familias van a pasar el 

rato y ver a la leyenda en vida; es tan solo un combate. Continuando en este 

combate silencioso, El Santo sale victorioso logrando tomar al fin uno de los 

cinturones marcianos con el cual irá al rescate de todos los personajes que 

fueron secuestrados a lo largo de esta laboriosa aventura. Que El Santo 

obtenga el cinturón marciano es un guiño claro al universo de la lucha libre y al 

propio cine del mismo, pues, en la lucha libre los cinturones representan la 

victoria de haber ganado un combate contra el poseedor de dicho trofeo. Los 

cinturones son una representación de estatus, jerarquía. Podemos interpretar, 

entonces, que desde aquel momento El Santo ya había asegurado su victoria. 

Hago tal interpretación porque la siguiente escena es nuestro enmascarado de 

plata rescatando de una vez por todas a los secuestrados y sucede de manera 

tan rápida porque los marcianos ya estaban casi agotados de oxigeno siendo 

incapaces de oponer resistencia. 

 Ya fuera de la nave El Santo dice que regresará para destruirla, a lo que 

Ordorica se niega y pide que por favor no lo haga, que piense en toda la clase 

de avances con los que podrá beneficiarse la humanidad y el enmascarado de 

plata responde sabia y sencillamente ‗‗La humanidad no está preparada para 
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semejante avance‘‘284, a lo cual el narrador, una vez destruida la nave, añade 

sobre la humanidad ‗‗¿insistirá en sus locos experimentos nucleares?‘‘285  

 

Fig. 30. Escena de las palabras finales de El Santo: ‗‗La humanidad no está preparada para semejante 
avance‘‘. 

 En resumen, quiero recalcar que en esta ocasión el hecho de que la 

película no contenga un mensaje sobre ‗que todo carácter expuesto‘ en el filme 

es ficticio es sumamente preocupante. Hoy día es bastante común que esto no 

se exponga puesto que todo filme, al menos en su mayoría, son considerados 

como ficticio. Pero, para la época en que anteriormente ya se habían hecho 

estas aclaraciones; es tan solo una manera de dar aviso que la guerra se 

encontraba a la vuelta de la esquina. Y la idea de utilizar a  El Santo como 

moraleja sobre si la humanidad estará haciendo uso correcto o no sobre la 

tecnología y avances es un caso un tanto triste, siendo objetivos un 50 y 50 

porque hemos tenido tanto avances buenos como malos. En un futuro perfecto 

no deberían existir avances en lo que se trata armamento militar. 

 Para final de la película El Santo se va por su cuenta, no guía de regreso 

al resto de los personajes que ha rescatado, solo entre los árboles del bosque 

sin voltear hacia atrás. ¿Por qué se retiraría así sin más? Como súper héroe su 

sentido del bien y la moral apunta a que algo le ha pesado al enmascarado de 

plata, esta acción de retirarse sin querer tratar con nadie significa que no está 

bien con la decisión que ha tomado: matar a otros seres inteligentes. El Santo 

ha tenido que elegir proteger a los suyos, el planeta Tierra a costa de la vida de 
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otros; salvar una humanidad que no aprende la lección que para la verdadera 

paz deben detenerse el avance militar. 

 

2.1.2 Santo y Blue Demon contra los monstruos 

Nuestra última película para la investigación presente se trata de El Santo y 

Blue Demon contra los monstruos (1969), dirigida por Gilberto Martínez 

Solares. Entre las características que destacan es que es una de las películas 

filmadas a color que resaltaran de una manera divertida algunas escenas que 

mencionaré más adelante. 

 

Fig. 31. Póster promocional de la película Santo el enmascarado de plata y Blue demon contra Los 
monstruos. 

 Como se ha concurrido tenemos la característica de la presentación a 

manera de anuncio a manera de póster que anuncia un combate estelar, en 

este caso especial tenemos no solo a un contendiente contra uno o varios, sino 

a dos contra varios: Santo y Blue Demon. La cartelera anuncia como tal una 

pelea de parejas, que a pesar de al fin mostrarnos un Santo con un aliado, la 

pelea de igual manera es en desventaja para la esquina de los técnicos. Otra 

característica que sobre sale en la cartelera son los contrincantes, los 

monstruos. Una vez más los filmes de El Santo se dirigen a un confrontamiento 

contra seres sobrenaturales; el puro título nos dejaría a la deriva bajo la 



134 
 

premisa ¿qué monstruos enfrentarán ambos enmascarados? Pero dado al 

material visual se nos da una exposición temprana de quiénes son estos 

monstruos: La momia, la mujer vampiro, Franquestein, el vampiro, el hombre 

lobo y el cíclope. Entre las premisas que detectamos en el cartel es, como 

mencionaba en un principio, los colores anunciados bajo la leyenda: 

' ''De la mansión del horror escapan los sanguinarios seres que usted más 

odia y teme... en escalofriantes colores''. Se puede apreciar que todos estos 

monstruos son de origen extranjero, no hay monstruo alguno que conforme 

parte de la mitología mexicana. 

 La película da inicio en la noche tomando enfoque en un edificio lleno de 

luces, se trata de la Arena México y de repente la escena se corta para mostrar 

a todos los personajes de la película en escenas cuyo fondo son de bosques y 

monte que se ven a lo largo de la película. En los primeros 43 segundos se nos 

presenta de esta manera a El Santo y a Blue Demon, y del segundo 45 al 

minuto 1:53 se presentan de la misma manera a los monstruos mencionados 

anteriormente en el cartelón. Cuando se habla de los monstruos las escenas se 

tornan menos iluminadas; al presentar a el hombre lobo pareciese ser que es 

de noche y cuando se habla de la mujer vampiro y el vampiro podemos 

apreciar un cielo rojizo y una oscuridad casi total. La luz totalmente de el 

hombre lobo es la representación de que su fuerza y origen es en las noches 

como criatura sobrenatural cuya labor de animal salvaje es la de ser un 

predador nocturno, y claro, la de un personaje enigmático en las películas de 

terror. De igual manera con la oscuridad dan su lugar como criatura nocturna a 

el vampiro y la vampira, sin embargo, ambos son coronados bajo la fuerte luz 

roja como las criaturas más violentas con su terrorífica habilidad de chupar la 

sangre y esclavizar. Es una manera de dar a entender que son los más 

sobresalientes. Estos juegos con la iluminación es una forma elemental para 

decirnos quiénes son los buenos y los malos, esa búsqueda de distinción entre 

héroes y villanos. 

 Dentro de la simbología ya tenemos dos elementos importantes que 

igual son un reemplazo para el blanco y el negro que siempre se ha cubierto a 

manera de metáfora entre el bien y el mal, hablo del color rojo y azul. En la 
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presentación de los vampiros, como acabo de mencionar, su fondo es un rojo 

fuerte, violento; y en la entrega de la película el aliado de El Santo, Blue 

Demon. En El simbolismo de los colores de Frédéric Portal podemos encontrar 

tres clases de interpretación: lengua divina, sagrada y profana. Por objetos de 

estudio sobre el color rojo nos acercaremos a la representación profana: 

''el color de la sangre, el rojo, fue el emblema de los combatientes; en el 

Perú, los quipos teñidos de rojo representaban a la gente de guerra. A los 

espartanos los enterraban en sudarios rojos; este color tenía que estar 

atribuido a los funerales de una nación […] En su última expresión popular, se 

convirtió en emblema del crimen''286 Reafirmo así la interpretación que expuse 

en el párrafo anterior.  

 Mientras que para el color azul tomaré la interpretación de la lengua 

sagrada, puesto que no expone tantas versiones como la divina, para fortalecer 

el contraste que conviene de Blue Demon como personaje del bien: 

''El azul, en su significación absoluta, representa la verdad divina; 

aquello que es verdad, aquello que existe en sí, es eterno, lo mismo que lo 

pasajero es falso; el azul fue el símbolo necesario de la eternidad divina, de 

inmortalidad humana y, por consecuencia natural, se convirtió en color fúnebre. 

''287 Podemos observar que la connotación del color azul también posee carga 

divina, siendo así Blue Demon la pareja perfecta para El Santo. Entre las  

curiosidades es la construcción del nombre Blue Demon, donde el azul 

convierte la parte del demonio en un ente positivo, predominando en el orden 

del nombre la palabra blue antes que demon. De haberse dado el caso en 

español predominaría la palabra demonio sobre el color distintivo azul, de esta 

forma la construcción del nombre en inglés es una aprobación en cierto grado a 

lo extranjero. 

 De nuevo tenemos una escena de la Arena México donde la pelea está 

siendo llevada a cabo por luchadoras enmascaradas ''Peligrosas 
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 Frédéric Portal, El simbolismo de los colores, Barcelona, Sophia Perennis, 2000, p. 68-69 
287 Ibíd, p. 77 
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representantes del sexo débil''288, nos dice el locutor. La constante pelea de 

una mujer en la historia es notoria, tenemos sucesos como el 17 de octubre de 

1953 donde la mujer mexicana se le otorga el voto mexicano; para 1960 la 

mujer ya era censada en los empleos; la venta de la revista Claudia en México 

(1965) que planteaba la figura de una mujer moderna desde un debate político 

internacional sobre la situación de la mujer. Y por último en cierto grado algo 

que afecto a ambos géneros: la tragedia del movimiento estudiantil en 1968. 

Todo eso y seguramente otros sucesos son guiños sobre la escena de las 

‗‗mujeres peligrosas‘‘ que cada vez se han dado a notar más y pisar terrenos en 

las que antes no eran tomadas en cuenta.  

 

Fig. 32. Mujeres enmascaradas combatiendo en ring de lucha libre. 

Aunque suena un poco tosco lo que dice nuestro locutor lo suaviza al 

decir que ''La belleza entra al terreno del deporte de los músculos, de los 

golpes y las patadas''289  palabras cuyo uso no son inocentes al decir que la 

mujer ha sufrido una transición a terrenos que se creían solo para el sexo 

masculino. Por ejemplo, Rigoberta Menchú, la primera persona indígena en 

ganar un Premio Nobel de la Paz, hizo campaña por la justicia social, la 

reconciliación étnico-cultural y los derechos de los pueblos indígenas durante y 

después de la Guerra Civil de Guatemala ocurrida entre 1960 y 1996. Fruto de 

                                                             
288 Santo y Blue Demon contra los monstruos, Dir. Gilberto Martínez Solares, Cinematográfica 
Sotomayor, 1969, Rodolfo Huerta Guzmán, Alejandro Muñoz Moreno. Minuto 3:26 
289 Ibíd, Minuto 4:22 
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su trabajo surge en 2006, cofundó la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel 

para potenciar el trabajo de las mujeres por la paz, la justicia y la igualdad.290 

 Una vez terminado el combate entre luchadoras se anuncia el combate 

entre parejas Garza  y Blue Demon contra El gigante de ébano y El árabe. En 

el trayecto en que Blue Demon sube al ring es al único personaje de estos 

cuatro al que escuchamos ser coreado su nombre, mostrando así quien es el 

preferido del combate.  

 

Fig. 33. Combate en el que participa Blue Demon. 

De entrada lo más llamativo son los nombres de los contrincantes que 

tienen un factor racial más que obvio, una distinción marcada. Sobre el árabe 

se trata sobre la migración de los libaneses en México comenzando a ser 

reconocidos en 1960 aunque su llegada fuera desde 1890 ''sin ser propiciada ni 

deseada por el gobierno mexicano''291; su gente comenzó a vivir de la crisis de 

1907 ''Una vez reunido cierto capital, pasaban a ocupar un establecimiento 

comercial mayor continuando básicamente con la venta de textiles y ropa 

confeccionada, y en menor escala de zapatería, semillas y otros. ''292 Creando 

pequeñas industrias y talleres textiles que se infiltraron poco a poco en el 

terreno industrial mexicano. La incursión de los libaneses en mayor parte fue 

en Puebla. El gigante de ébano es una referencia a la piel ‗‗quemada‘‘, oscura. 

                                                             
290https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womensfootprintinhistory/es/index.html#sect
ion08 Fecha de consulta: 25/10/19 
291 Angelina Alonso, los libaneses y la industria textil en Puebla, México, Cuadernos de la casa chata, 
1983, p. 78 
292 Ibíd, p. 112 
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En México no hay muchos estudios antropológicos sobre la gente africana, 

entre los investigadores  tenemos a Gonzalo Aguirre Beltrán, quien sitúa la 

población negra y afromestiza en un  estudio etnográfico publicado en 1958. 

Ubica a la gente de esta en Cuajinicuilapa, en Costa Chica. 

 Garza intenta aplicar la llave clásica de El Santo, la de a caballo. 

Buscando que El árabe se rinda pero falla mientras el locutor explica que ''es 

una de las llaves más complicadas''293 dejando en claro que no cualquier ser 

humano puede llevar a cabo las proezas que El Santo realiza en el ring. No hay 

espacio para otro.  Después al realizar un choque de cambios para realizar 

cambio de pareja entra al combate El gigante de ébano, aplicando una brutal 

quebradora; esto con el fin de alimentar el estereotipo del físico de la fortaleza 

africana. El combate se convierte brevemente en uno en desventaja al 

momento en que Blue Demon tiene un enfrentamiento de dos contra uno; 

logrando defenderse rápidamente saca a el árabe de combate y después 

contra el gigante de ébano alzándose con la victoria a lo cual nuestro locutor 

agrega que Blue Demon gana a pesar de pelear contra ''luchadores que han 

sido tan sucios''.294 Una vez más se manifiesta un guiño de la inconformidad del 

mexicano con agentes extranjeros que han sobresalido en tierras mexicanas, 

como mencionaba anteriormente en el contexto histórico sobre la vida de los 

libaneses en México. La ley de inmigración de 1908 prohibía la entrada a 

''personas atacadas de enfermedades transmisibles, epilépticos, quienes 

padecieran enajenación mental, ancianos o los que padecieran algún defecto 

físico que los hiciera inútiles para el trabajo''295 dejando constancia de que no 

se trataba de un carácter meramente racial sino sanitario; dialogo que se vería 

contrariado y cambiado en 1921 cuando se empezó a ''prohibir la entrada al 

país de trabajadores foráneos cuando hubiera alguna crisis económica si esta 

inmigración amenazaba la subsistencia de los trabajadores nacionales.''296 

Aunque esta última no se aprobó. 

                                                             
293 Santo y Blue Demon contra los monstruos, Dir. Gilberto Martínez Solares, Cinematográfica 
Sotomayor, 1969, Rodolfo Huerta Guzmán, Alejandro Muñoz Moreno. Minuto 6:16 
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 Ibíd, Minuto 8:28 
295 Angelina Alonso, los libaneses y la industria textil en Puebla, México, Cuadernos de la casa chata, 
1983, p. 75 
296 Ibídem. 
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 La escena siguiente son tomas de un cementerio donde se está llevando 

a cabo el entierro del doctor Halder; en las tomas se alcanza a visualizar que 

escondidos se encuentran un personaje de baja estatura junto a otros cuatro de 

piel verde (entiéndase que estos cuatro son el reflejo de no muertos o zombis). 

Una vez que se retiran los familiares de Halder estos seres se adentran para 

sacar el cuerpo del doctor. Mientras se daba el hurto El Santo y Blue Demon 

escuchan un mensaje que se está dando a la comunidad ''El reciente fallecido, 

el doctor Halder, quien hiso audaces y misteriosos experimentos sorprendió a 

los científicos al revivir a un muerto al hacer un trasplante de cerebro''297, ese 

junto a otros experimentos eran llevados en su castillo. La interpretación que 

doy en este momento es de El Santo como figura católica que se ocupa de 

cubrir el impacto del aspecto creyente sobre la posibilidad de la resurrección. 

En la fe la creencia es que los muertos no vuelven a la vida salvo por 

Jesucristo. 

 

Fig. 34. Traslado de la tumba de el doctor Halder. 

 Gloria le cuestiona a su padre sobre la clase de experimentos que su tío 

llevaba a cabo. Es una referencia en la búsqueda de transparencia de la 

sociedad juvenil. De igual forma apegada a nuestra realidad no recibe una 

respuesta clara. La escena que le sigue es El Santo y Blue Demon vestidos de 

civiles dentro de lo que cabe por sus inseparables máscaras. Gracias a la 

tecnología a color se puede apreciar que el conjunto de ambos es acorde al 
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 Santo y Blue Demon contra los monstruos, Dir. Gilberto Martínez Solares, Cinematográfica 
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color de sus máscaras298. Ambos sostienen una plática sobre el juramento de 

Halder, El Santo, como protagonista, tiene un mal presentimiento a lo que Blue 

Demon le pide que se relaje y disfrute de su tiempo libre. Aquí podemos 

observar lo que conforma la actitud de cada uno: El Santo siempre más 

cauteloso y minucioso ante los detalles mientras hace conjetura; y Blue Demon 

bajo una actitud un tanto despreocupada, pero preocupado por su amigo. 

Usualmente en lo que se refiere a súper héroes el súper héroe principal 

(hablándose de dúos) es más precavido. Pongamos en comparativa el caso de 

un Batman y Robin o un Capitán América y Bucky Barnes; aunque en el caso 

de los enmascarados mexicanos están codo a codo sin tener en un segundo 

plano al otro. En otras palabras Blue Demon más que ser un compinche o 

ayudante es un igual. 

 

Fig. 35. Conversación entre Blue Demon y El Santo. 

 La escena siguiente (Figura 35) que se nos muestra al término de la 

plática entre El Santo y Blue Demon es una bastante pintoresca, en el minuto 

12:48 podemos observar una carreta con caballos y antorchas al más estilo 

Medievo como si se tratase de un grupo tétrico que se dedicase a rituales (ver 

figura 36). Dicha carreta va conducida por seres encapuchados que da la 

intuición que se trata de nuestros villanos por su extraña y misteriosa 

apariencia. Y claro que resalta uno de los secuaces que es un enano. Al minuto 

13:30 Blue Demon los intercepta en su auto y decide seguirlos de manera  

sigilosa; es al minuto 14:05 donde podemos ver como el enano llega a una 
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residencia (el castillo) alejada de la sociedad y se introduce por una serie de 

base secreta hasta dar con un laboratorio. Es aquí donde se refleja la 

independencia como héroe de Blue Demon al introducirse a la guarida, es un 

personaje con iniciativa y muy temerario al aventurarse solo a la boca del lobo.  

 

Fig. 36. Secuaces trasladándose en carreta, iluminándose con antorchas 

En breve Halder es resucitado y se nos da a conocer el nombre del 

enano asistente, Waldo. Mientras Blue Demon espiaba es descubierto y 

emboscado. Es de suma importancia recalcar que Waldo le recuerda a Halder 

que le ha prometido experimentar con seres vivos, lo cual era común en las 

guerras en la historia real, por ejemplo: ''soldados salían a campo abierto, 

exponiéndose al fuego enemigo, otros alimentaban pájaros imaginarios y 

algunos correteaban por las colinas o se subían a los árboles a hacer el 

mono.''299 y también es parte de la construcción de los secuaces de los villanos 

el prometerle algo a sus subordinados para asegurar la lealtad de estos. En el 

caso de la vida real los únicos beneficiados eran los científicos y militares. 

Recordemos que en Profanadores de tumbas sucede lo mismo en el aspecto 

de un superior que promete algo a un agente inferior. 

 Justo a proceder con lo que será el destino de Blue Demon, Halder le 

dice ‗‗Reza, Blue Demon, que tu hora ha llegado.‘‘300 Y detiene a Waldo, su 

secuaz, para persuadirlo de en lugar de experimentar con el enmascarado azul 
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Sotomayor, 1969, Rodolfo Huerta Guzmán, Alejandro Muñoz Moreno. Minuto 19:47 



142 
 

utilizarlo para enfrentarlo contra su mejor amigo, El Santo. Una vez más se 

repite la fórmula El Santo versus Blue Demon. El enmascarado azul como 

‗‗últimas palabras‘‘ le dice a Helder ‗‗Fallarás, las fuerzas del bien siempre 

derrotarán al mal‘‘301 dando la sentencia clásica entre héroes de que el bien y la 

justicia siempre prevalecerá, aunque es demasiado temprano para irlo 

anunciando en la película. Pero como todo villano Helder le contradice de una 

forma curiosa ‗‗Tú matarás a Santo ¡tú Demon!‘‘302 Al llamarle solamente por 

Demon se rehace la connotación de maldad en el nombre del enmascarado 

azul; y claro es una manera también de que siga la armonía entre los nombre 

de los personajes monstruosos de la película. La aparente traición que se 

desarrollará más adelante del filme, entre Blue Demon y El Santo, sirve para 

interpretar un paralelismo del conflicto que hubo; un ejemplo de traición en 

México se encontraba de manera interna, la susodicha Guerra Sucia (1964 – 

1982).303 La escena finaliza al aclarar que no se lava el cerebro de Blue 

Demon, sino que es llevado a una cámara duplicadora: hacen un clon malvado 

de él. La clonación o uso de gemelos malvados es un recurso que se ha venido 

utilizando a lo largo de las películas y literatura de ciencia ficción y del tipo 

fantástico. Esta forma o copia del personaje usualmente cargan con la moral 

invertida, normalmente este recurso es para colocar a nuestro personaje 

principal en una problemática consigo mismo fortaleciendo la existencia del 

dualismo entre bien y mal el cual viene originándose desde la mitología y la 

religión.  Uno de los primeros términos registrados se ve en literatura cuando 

Jean Paul en 1796, utiliza el término Doppelgänger; es utilizado para designar 

a cualquier doble de una persona, comúnmente en referencia al «gemelo 

malvado». 

 Sin que haga falta o sea relevante para la trama, vemos un poco de 

romance. Un beso entre El Santo y Gloria, una vez estando en carretera sobre 

el auto Gloria comparte un pensamiento que le tiene preocupada ‗‗No siento 

que mi tío haya muerto. Siempre me inspiró terror.‘‘304 Podemos interpretar que 
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Gloria muy en el fondo sabía que lo que hacía su tío Helder era más allá de lo 

natural, es aquella persona que se niega a reconocer que un cercano suyo 

podría hacer algo tan sobrenatural o atroz. La armonía del romance duraría 

poco cuando se aparece el clon de Blue Demon y enfrenta a El Santo en 

desventaja puesto que Demon va con los secuaces de Helder como apoyo. El 

Santo es vencido y lanzado por un bordo pero este sobrevive y rápidamente 

vuelve a la acción al subir en su carro y montar una escena de persecución 

para salvar a su novia secuestrada. Aquí hay algo inusual respecto al 

estereotipo de la damisela en peligro, una contrariedad: Gloria no depende 

totalmente de esperar a El Santo. En cuanto ella se ve amenazada en el coche 

de los villanos intenta salir, y cuando El Santo logra igualar el nivel entre los 

coches Gloria no se ve en la necesidad de gritar hasta ser levantada en brazos 

y rescatada. Lo que hace Gloria es apresurarse y saltar de un coche al otro en 

movimiento. Volvamos a contextualizar a la mujer en la historia. Otro ejemplo 

de la mujer tomando terreno es la salida a la luz y venta de la revista Claudia 

de México en 1965.305 Revista que sería una novedad y la nueva imagen de 

una figura femenina más ‗‘moderna‘‘. 

 El auto de los villanos se ve accidentado, estallando en llamas. El Santo 

y Gloria se detienen para mirar y observan a Blue Demon salir envuelto en 

llamas ‗‗Increíble, nadie puede resucitar‘‘ Cayendo en un poco de contradicción 

e ironía puesto que nuestro héroe se ha enfrentado anteriormente contra seres 

de ultratumba entre los que destacan zombies, momias, vampiros y espectros. 

De todas maneras una vez pasado el shock sobre Blue Demon saliendo en 

llamas306 (ver figura 37) entra el cuestionamiento de por qué el enmascarado 

azul querría hacerle daño. A lo que el padre de Gloria propone ‗‗Tal vez la 

tradicional rivalidad entre ustedes lo provocó‘‘307 Sin embargo, El Santo 

responde ‗‗no somos rivales mas que dentro del ring‘‘308 Dejando en claro que 

tiene fe y confianza en que no habría un motivo tan absurdo como para que su 

viejo amigo intentara atentar contra su vida. Entre los detalles detecta  El Santo 
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es la invulnerabilidad de los monstruos, es decir que las criaturas del 

inframundo (la contraposición de cielo e infierno) son una amenaza bastante 

complicada de exterminar como el viejo dicho ‗‗la mala hierba no muere‘‘. 

 

Fig. 37. El ahora llamado Demon, saliendo del accidente en auto, cubierto en llamas. 

 Por el momento los secuaces, dirigidos por Demon, se dirigen a la cripta 

de El vampiro quien los embosca pasando de su forma animal a la humana309 

como podemos ver en la figura 38; quien es sometido por Demon al utilizar un 

anillo especial para calmarlo310. El vampiro responde una vez sometido que 

‗‗nuestros antepasados son originarios de la antigua Transilvania‘‘, frase que 

nos dice El vampiro se trata de un ser antiquísimo que han sobrevivido de 

generaciones en generaciones como si se tratase de una plaga que viene 

(nuevamente) de fuera. El vampiro es técnicamente un guiño al personaje 

Drácula de la novela bajo el mismo nombre del autor Bram Stoker. La 

persistencia de que en México los problemas son provenientes por gente ajena 

a nuestra nacionalidad persiste, pero, en esta ocasión se utiliza por 

herramienta los monstruos de otras culturas para disfrazar de una forma más 

minuciosa en su comparación con la película anteriormente analizada donde 

claramente se ve una referencia a la guerra fría. 
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Fig. 38. El vampiro dejando su forma animal, adoptando una forma humanoide. 

Otra constante es la muerte ‗‗Traspuso los umbrales de la vida y de la 

muerte resucitando muertos que habían sido mutilados en accidentes‘‘311 y un 

guiño al personaje del doctor Frankenstein de la novela que ostenta el mismo 

nombre por la autora Mary Shelley. Es decir que la película de momento va 

mostrando su construcción en referencia a otros seres de origen literario. 

Personaje que aparecerá más adelante en la película bajo el nombre de 

Franquestein.  

 

Fig. 39. El hombre lobo y Franquestein en el laboratorio del doctor Halder. 

El Santo se dirige al Otto Halder con la siguiente frase ‗‗su hermano está 

formando un ejército de muertos vivientes‘‘312 y claro todo el discurso va 

dirigido con la idea en que a raíz de ello la humanidad será destruida. Aquí 

                                                             
311

 Ibíd, Minuto 32:09 
312 Ibíd, Minuto 32:12 
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tenemos otra criatura popular, los zombies o zombis  hace su aparición en la 

cultura Haitiana, pero traída a occidente por el francés Paul-Alexis Blessebois 

usando el término bajo la novela El zombi del gran Perú en 1697. Otro ser del 

más allá de las penumbras es la momia. En 1827 aparece por primera vez la 

palabra momia en el ámbito literario en la novela The Mummy!: Or a Tale of the 

Twenty-Second Century de Jane C. Loudon. En la película de El Santo la 

primera muestra del personaje es una escena donde van cargando los 

secuaces a la momia que va plácidamente dormida. En la figura 40 se puede 

observar el encuentro de Demon con la momia. 313 

 

Fig. 40. Demon encuentra a la momia para reclutarla al ejército del doctor Halder 

El siguiente personaje que conforma el equipo de los monstruos es  el 

cíclope, criatura cuya raíz y tradición proviene del mito griego; podemos ver a 

Bruno Halder descongelando al cíclope en el minuto 34:46. El primer 

nombramiento del nombre cíclope se encuentra en uno de los cantos de 

Homero, se estipula que fue compuesta en el siglo VIII a. C.  

                                                             
313 Ibíd, Minuto 33:49 
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Fig. 41. El cíclope descongelado del cubo de hielo, aún sin despertar. 

Por último entre los seres bajo el control de Halder, tenemos al hombre 

lobo. En el filme el hombre lobo aparece al minuto 37:17, atacando una casa, 

matando al hombre y la mujer que vivían en aquel hogar. Una primera aparición 

de un hombre transformado en lobo se encuentra en el mito griego de Lycaon, 

en donde el rey de Arcadia es transformado por Zeus; por otro lado en el siglo 

19 Leitch Ritchie publica The Man-Wolf en 1831 en donde por primera vez 

vemos el amalgama entre hombre y bestia. 

 

Fig. 42. Hombre lobo despertando del estado de hibernación. 

 Una vez resucitados y reunidos el ejército del doctor Halder 

paralelamente El Santo junto a otros detectives realiza una serie de 

suposiciones y conclusiones, cumpliendo la función así de investigador e 
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involucrándose a menor nivel con las fuerzas policiacas.314 En una llamada de 

emergencia sobre una criatura monstruosa en un lago cercano, El Santo acude 

para buscar a la criatura encontrándose por primera vez con el cíclope; aquí 

vemos algo bastante raro y poco común en el personaje: utiliza un arma para 

defenderse, un palo. Al no servirle darle con el palo y todas sus fuerzas decide 

tomar un madero con forma de estaca y clavarla sobre el cíclope. Esta 

necesidad del personaje para recurrir a armas es la seña de la tremenda 

resistencia del cíclope, obligándole a recurrir a algo tan poco ortodoxo y en 

cierto grado reconocer que su fuerza no sería suficiente.315 La escena siguiente 

es un tanto curiosa pero es de relevancia: la operación al cíclope. Tras esa 

herida de gravedad el doctor Halder hace una cirugía al monstruo, pero ¿por 

qué es importante? Nos da a entender que los conocimientos de anatomía de 

Halder van más allá, sus experimentos de dudosa moral y la práctica lo han 

llevado a un nivel superior. Sin embargo, hay una clara y enorme falta a la 

moral por parte de Halder, una relación de la medicina en la historia que 

podemos relacionar con esta falta de ética la vemos en 1964, fecha en la que 

surge la Bioética ''La medicina actual no se podría entender sin unas sólidas 

bases bioéticas sobre las que se cimenta la investigación clínica. Hasta dónde 

se puede investigar y en qué momento se debe parar.''316 

                                                             
314 Ibíd, Minuto 39:08 
315

 Ibíd, Minuto 41:46 
316 Javier Tovar, 75 años, los avances médicos revolucionaron la salud y alargaron la vida, 
https://www.efesalud.com/los-avances-medicos-revolucionaron-la-salud-y-alargaron-la-vida-en-75-
anos/, España, 2014. 
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Fig. 43. El doctor Halder preparando a su ejército de monstruos. 

 Antes de dar un breve discurso podemos ver el fotograma de la figura 

43, donde se captura unos segundos antes con todo sus secuaces317. Con un 

Halder enfadado y con la promesa ''Hoy en la noche mi furia no tendrá 

límites''318 volvemos a la connotación del mal con la noche, la oscuridad, un 

miedo natural que el humano tiene ante lo extraño. Todo guiado por la furia y la 

sed de venganza de Halder. Las criaturas y el villano quienes se encuentran 

ligados a la maldad cuya fuerza es movida por la oscuridad se ve confirmada 

cuando Halder dice ''Esos monstruos solo pueden atacar de noche''319 y 

anteriormente cuando manda a sus secuaces a atacar a su hermano y sobrina 

Gloria, llamando a Demon mediante un mensaje psíquico/mental ''Demon, 

regresa. Ya está amaneciendo''320; es decir que la luz los debilita.  Esto también 

nos habla de que Halder también posee un dote sobrenatural al poder mandar 

mensajes de este tipo, como si se tratase de la voz de un dios, una conciencia 

o ente. A lo largo de la historia la comunidad científica se ha preguntado ¿cuál 

es la verdadera capacidad de nuestro cerebro? Un personaje como el doctor 

Halder no solo es un reflejo sobre los experimentos que hacían los nazis o los 

rusos, también hay caracteres cuyo contexto histórico es más positivo. Hablo 

                                                             
317 Santo y Blue Demon contra los monstruos, Dir. Gilberto Martínez Solares, Cinematográfica 
Sotomayor, 1969, Rodolfo Huerta Guzmán, Alejandro Muñoz Moreno. Minuto 41:46 
318 Ibíd, Minuto 43:51 
319

 Ibíd, Minuto 1:00:19 
320 Ibíd, Minuto 47:00 



150 
 

de los experimentos en la década de los sesentas en pacientes con daño 

cerebral (estudios realizados post-mortem); una figura reconocida y ganador de 

premio nobel por mostrar cómo las diferentes partes del cerebro tenían 

funciones distintas fue Roger Sperry.321 Fuera o no la intención del director y 

guionistas, Halder se convierte así en un humano cuya capacidad cerebral es 

superior como si se tratase de un súper humano. 

 Entonces, ¿cómo podrán librarse de ataque tan nefasto? La noche llega 

y nuestros protagonistas son atacados por el ejército de monstruos de Halder 

en casa de Gloria. La figura femenina una vez más muestra sagacidad y su 

lado temerario, a pesar de no ser combatiente de nivel contra el vampiro que 

intenta secuestrarla, es salvada por una cruz que este mismo ve en la escena 

45:54.  

 

Fig. 44. El vampiro asustado al ver la cruz de piedra. 

Una vez más se hace presencia de una figura religiosa con poder sobre 

la oscuridad; muy por el contrario El Santo por segunda ocasión rompe sus 

estándares y toma una pistola y hace uso de esta (ver figura 45), dispara una y 

otra vez al no poder asegurar con sus propias fuerzas la seguridad de los 

suyos. De momento el amanecer les salva y las fuerzas siniestras de Halder se 

ven obligadas a retirarse, pero eso no sería todo.  

                                                             
321

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160228_ciencia_mito_psicologia_cientificos_hemisf
erios_cerebrales_tests_lb  Fecha de consulta: 29/09/2019 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160228_ciencia_mito_psicologia_cientificos_hemisferios_cerebrales_tests_lb
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160228_ciencia_mito_psicologia_cientificos_hemisferios_cerebrales_tests_lb
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Fig. 45. El Santo haciendo uso de un arma de fuego. 

El manager de El Santo le habla de un nuevo luchador extranjero 

llamado El Vampiro, quien busca arrebatarle el título invencible, se le mete 

presión al personaje cuando se le dice ''y si rehúsas, va a decir que le tuviste 

miedo''322, insultando la masculinidad del enmascarado y poniendo así en jaque 

la imagen de macho del personaje al decidir de manera abrupta bajo las 

palabras ''acepto el reto'' en lugar de ser sensato y no ir directo a la trampa. El 

filme nos está mostrando un Santo que ha sido poco ortodoxo, qué según 

analizaba al tener un momento de papel detectivesco, una persona que usa 

armas, un macho insultado que es fácil de manipular si se le insulta un poco en 

lugar de aquel personaje sabio que buscaba paz en el filme anteriormente 

estudiado en la presente investigación. Otro argumento detrás de esta escena 

es el hecho de que se trata de un tema que se sigue tratando en la actualidad: 

el extranjero que invade el territorio del mexicano en las arenas de lucha libre. 

Ese mismo argumento se utilizó en pleno 2019 en Triplemanía, salvo que se 

añadió la novedad de que no todos los extranjeros que vienen a la AAA son 

rudos, sino que se presenció a Cody Rhodes como técnico. 

                                                             
322

 Santo y Blue Demon contra los monstruos, Dir. Gilberto Martínez Solares, Cinematográfica 
Sotomayor, 1969, Rodolfo Huerta Guzmán, Alejandro Muñoz Moreno. Minuto 48:21 
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Fig. 46. El vampiro adopta la identidad de luchador enmascarado bajo el redundante nombre El Vampiro. 

 El encuentro entre El Santo y El Vampiro se da en la Arena México, la 

gente vitorea el nombre ¡Santo! Una y otra vez mientras se pronuncia el 

discurso pre-combate ''En esta esquina El vampiro, contra Santo, el 

enmascarado de plata''323, pelea que se viene anunciando como la del siglo. En 

este filme como cada filme que pasa se mejora bastante, cada vez mejor que el 

anterior. Se observa una pelea más limpia de movimientos, fluida y de conexión 

de movimientos rápidos, precisos y técnicos. Al minuto 51:56 El Santo aplica su 

llave más popular (su firma), la de a caballo, y vence; a pesar de ver 

movimientos más complejos el tiempo de combate sobre el ring en el filme es 

uno de los más cortos, hablando claro de una pelea estelar y no del combate 

que explicaré a continuación. Ya derrotado, El Vampiro, desconforme ataca al 

referí para continuar el combate contra El Santo. El enmascarado es salvado 

por su pareja Gloria, quien se acerca a auxiliarlo con su crucifijo. Expuesto a su 

debilidad el vampiro vuelve a su forma animal aterrorizando al público.324 Pocos 

segundos después, al igual que las ‗batallas reales‘ (antes conocidas como 

Gran Batalla Campal o solo Batalla Campal), todos los monstruos suben al ring. 

Una sorpresa grata y que alimenta ese tipo de combate es que suben otros 

luchadores para ayudar a El Santo (figura 47) 325, siendo un guiño a la historia 

de la lucha libre, pues, fue así como El Santo hizo su debut en la misma Arena 

México que podemos ver en el filme.  

                                                             
323 Ibíd, Minuto 49:55 
324

 Ibíd, Minuto 54:00 
325 Ibíd, Minuto 54:21 
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Fig. 47. La lucha entre El Santo y El Vampiro se convierte en una batalla campal entre luchadores y 
monstruos. 

 

Fig. 48. El primer registro de una Batalla Campal en México fue en 1922. La foto es la cartelera del debut 
de El Santo 

 Nuevamente el discurso se repite de mexicanos contra extranjeros, al 

menos esa es la interpretación que podemos hacer al ver a luchadores técnicos 

y El Santo combatiendo contra monstruos que, alrededor del filme, nos han 

demostrado que han sido traídos de fuera por Halder. Y estos monstruos al 



154 
 

haber subido precipitada y agresivamente al ring, pasan a convertirse en 

invasores hostiles. 

 Otro tema que podemos encontrar es sobre la mujer desaparecida. En el 

filme el vampiro se encarga de secuestrar mujeres y tenerlas bajo su poder con 

su mordida.326 Es otro de los elementos que alimentan la figura de El Santo 

como macho, siendo así el universo ficticio que gira a su alrededor que se 

presta para mostrar a la mujer que necesita ser rescatada. Se tienen cifras que 

maneja INEGI en donde la tasa de homicidios y secuestros en 1960 donde  

cada 100 000 casos 31 involucraba a estos casos de violencia; una cifra que 

fue bajando en comparación de 1950 y 1940 donde iban de esos mismos 100 

000 casos a 48 y 67 respectivamente.327 Además podemos sumar el contexto 

de los primeros movimientos de No violencia contra la mujer, que se celebro en 

1981 en Bogotá, Colombia. En dicho movimiento asistieron mujeres feministas 

de México, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Ecuador, 

Perú y Chile. Esto impulsado por un evento transcurrido en 1960 donde Patria 

Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas en la dictadura de Rafael 

Trujillo.328. 

 Una vez puestas bajo el control de el vampiro y convertidas en tales 

criaturas, pero,  sin perder su belleza natural acuden para tender una trampa a 

El Santo. De nuevo como en el filme anterior, El Santo se ve envuelto en 

conflicto por la belleza de la mujer; una de las vampiras pide a El Santo que le 

lleve a casa, y éste, encantado acepta sin hacer esfuerzo alguno o poner su 

moralidad en duda porque ya tiene pareja. Podemos observar que no se trata 

de un acto caballeroso sino de un acto de total atracción al sexo opuesto. Una 

vez engatusado el resto de los monstruos emboscan al enmascarado. Tras 

mala experiencia y de apenas haberse librado porque el sol estaba saliendo, El 

Santo decide ir a lugares públicos creyendo que esto disminuiría los ataques 

contra él y su pareja. Así que en otro encuentro en un restaurante con 

                                                             
326 Ibíd, Minuto 57:01 
327

 Botello Aguirre, México máxico ''México, tasa de homicidios por 100 000 habitantes desde 1931'', 
www.mexicomaxico.org, 2011. 
328

 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2014/violencia9.pdf P. 1/12  
Consultado el 30/09/2019 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2014/violencia9.pdf%20P.%201/12
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espectáculo de teatro y danza, El Santo es noqueado329; no sin antes de haber 

colocado un rastreador en Franquenstein para seguirlos después hasta la 

guarida de Halder. ¿Por qué no haber acabado con El Santo en aquel 

momento en que fue noqueado? 

 El Santo se aparece en la guarida del villano y mientras se enfrenta 

contra Demon le dice a Halder ''pagarás tu crimen por usar la ciencia con fines 

perversos'',330 en el contexto histórico en el que gira el filme existen muchos 

estudios científicos crueles que atentan contra la humanidad. En el combate El 

Santo tiene que recurrir nuevamente a defenderse con armas, esta vez 

utilizando un mangual contra Demon y una vez abatido lo arroja por un 

barranco como hizo este contra el enmascarado de plata a principios de filme; 

siendo así una imagen de justicia poética. Aunque para sorpresa de El Santo 

descubre que se trataba de un clon de Blue Demon, así que este despierta a su 

amigo y comienza el verdadero encuentro que tanto nos ha prometido el título 

de la película. A pesar de la ausencia de Blue Demon tiene un triunfal y 

merecido regreso al utilizar la advertencia que le hice a Halder en un principio  

''Te advertí que el mal jamás derrotará al bien''331 rectificando así la 

superioridad de el bien; cabe mencionar que son la clase de frases que El 

Santo ha utilizado en filmes anteriores pero en esta ocasión la batuta de 

palabras tan poderosas y llenas de heroísmo van en boca de Blue Demon. 

Quien a su vez es una manera de sobresaltar la fe del personaje. 

 Mientras El Santo y Blue Demon se baten a duelo contra los monstruos, 

podemos ver una escena un tanto cómica donde se encuentra el secuaz Waldo 

abrazado junto a un Bruno Halder temeroso y tembloroso.332 Esta cómica 

imagen la podemos apreciar en la figura 49. 

                                                             
329 Santo y Blue Demon contra los monstruos, Dir. Gilberto Martínez Solares, Cinematográfica 
Sotomayor, 1969, Rodolfo Huerta Guzmán, Alejandro Muñoz Moreno. Minuto 1:08:23 
330 Ibíd, Minuto: 1:13:49 
331

 Ibíd, Minuto: 1:15:30 
332 Ibíd, Minuto: 1:17:26 
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Fig. 49. Halder abrazando a su secuaz Waldo. 

Blue Demon toma una antorcha para defenderse333, ¿qué representa? 

Es una de las ‗‗armas‘‘ que se sostiene más tiempo en manos de un personaje 

en el filme. Podemos decir que es la luz, la calidez que repele al mal. Vayamos 

primero en la historia del hombre, de la humanidad, el fuego fue una de las 

primeras herramientas que tuvo el hombre para poderse dar calor, preparar 

alimentos y lo más preciado: iluminación. El fuego no solo carga con 

significados negativos como incendios o en un aspecto más religioso y 

simbólico como elemento de los demonios, la antorcha como tal es un 

''Símbolo comparable al del pájaro, al de la luz y al del arco iris. [...] es un 

símbolo de purificación por el fuego y de iluminación. Es la luz que ilumina la 

travesía de los infiernos y los caminos de la iniciación.''334  

                                                             
333

 Ibíd, Minuto: 1:17:50 
334 Jean Chevalier, Diccionario de los símbolos, Barcelona, Herder, 1993, p. 108-109 
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Fig. 50. El Santo y Blue Demon haciendo una entrada en plena acción al minuto 1:17:35 

Representando así irónicamente a un personaje que todo el filme pasó 

de un técnico a un rudo (bueno a villano) y nuevamente ‗‗renace‘‘ para 

convertirse nuevamente en un aliado de el bien, es decir pasar por una 

conversión. Con ese artefacto que usa a manera de arma, Blue Demon al 

minuto logra deshacerse del grupo de vampiros al formar una cruz con la 

antorcha y un palo,335 y también encuentra la clave para deshacerse de todo el 

meollo: destruir las máquinas. Del minuto 1:18:24 al 1:19:50 podemos ver una 

serie de escenas donde se deshacen del grupo de vampiros, donde El Santo, 

Blue Demon y el hermano de Halder clavan una estaca cada uno a uno de 

estos seres haciéndolos volver a la normalidad una vez destruido el vampiro 

líder. 

 Después tenemos la destrucción de el castillo/guarida,336 cubierto en 

llamas (figura 51) 337 y sabemos de antemano por análisis anteriores que el 

fuego es una manera de renacimiento, purificación; en un aspecto militar sería 

destrucción pero aquí no es ese caso. Luego para finalizar se encuentran todos 

los personajes observando la quema de aquel siniestro lugar,338 en estos 

últimos segundos no se percibe ningún rastro de Bruno Halder ni su secuaz 

Waldo. No vemos ninguna escena donde hayan sido derrotados o quedaran 

atrapados ni mucho menos muertos, acaso ¿logran huir? ¿Era intención del 

                                                             
335 Santo y Blue Demon contra los monstruos, Dir. Gilberto Martínez Solares, Cinematográfica 
Sotomayor, 1969, Rodolfo Huerta Guzmán, Alejandro Muñoz Moreno. Minuto: 1:18:24 
336 Ibíd, Minuto: 1:20:15 
337

 Ibíd, Minuto: 1:20:57 
338 Ibíd, Minuto: 1:20:41 
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filme que aparecieran en una película posterior? Puesto que al inicio nos dejan 

el indicio de que se conocían anteriormente y se ejecutaría una venganza. Así 

que en otras palabras nos dejan una película con un final un tanto abierto. ´ 

 

Fig. 51. Guarda en llamas y final de la película. 
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Conclusión 

Rodolfo Huerta Guzmán es el hombre detrás de la máscara, que él mismo  ha 

proclamado que una vez puesta la máscara de plata sobre su cabeza deja de 

existir Rodolfo para dar paso a El Santo. Detrás de la máscara no solo hay un 

hombre, se encuentra toda una historia colectiva, una sociedad, un país que ha 

trascendido. El Santo ha prevalecido como una Imagen para el mexicano, 

interpela de forma inconsciente mediante sus filmes para hablar de un México 

que se encuentra herido; que evoluciona y crece de manera rápida y constante; 

de mexicanos que se encuentran conscientes de lo que sucede a nuestro 

alrededor; de los buenos y malos cambios de gobierno; de jóvenes asesinados 

que no pasaran desapercibidos aunque quieran hacernos ver como 

indiferentes; de mujeres que han logrado ocupar un lugar en sitios donde 

menos hubiéramos imaginado pero que no notábamos. Estudiar un personaje 

tan icónico y relevante para nuestra cultura no es inocente, mi propuesta fue 

dirigida para utilizar el personaje de un súper héroe como recurso moderno 

para entender qué es lo que ha sucedido a nuestro alrededor a través de los 

años, y nada se presta mejor que un personaje tan trascendental y que sigue 

vivo en las calles del mexicano. 

 A través de diversos conocimientos como el modelo discursivo del cine, 

la literatura y la historia, se puede encontrar y detectar que a través de El 

Santo, el enmascarado de plata y sus películas  hay una realidad detrás. La 

propuesta dirigida en la década de los 60s se debe a que detecté que en ese 

lapso de tiempo el personaje del enmascarado de plata sufrió diversos 

cambios, desde su actitud hasta la manera en obrar para detener a algunos 

villanos. Entonces fue cuando surgió la pregunta ¿a qué se deben esos 

cambios? Para empezar fueron unos años llenos de censura por parte de 

partidos políticos y los movimientos militares, además de que el cine se 

encontraba controlado, o como ellos llamaban ‗supervisado‘, por el Estado. Es 

decir, existía toda una serie de filtros por el cual un filme debía pasar antes de 

ser proyectado; es por ello que al investigar la fecha de estrenos de las 

películas muchos tienen un margen de diferencia de un año, seguramente 

tiempo que se llevaba a cabo para decir si la película era aprobada o no. 
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 Una prueba presencial de esas ataduras es la ausencia de personajes  

de fondo (es decir terciarios), en su mayoría jóvenes que no presenciamos mas 

que muy apenas, y la forzosa aparición para involucrar personajes policiacos 

como se en Profanadores de tumbas, cuando en realidad para la trama no hay 

una necesidad. También la curiosa mezcla de El Santo con personajes de la 

clase baja al momento de estar en estadios o arenas, y los de la clase alta al 

momento de socializar o de ver personajes involucrados en la trama; puesto 

que los compañeros o conocidos cercanos siempre tienen algún puesto bien 

acomodado. El único personaje que te muestran con cierta ‗‗humildad‘‘ es al 

padre Lorenzo como se ve en la invasión de los marcianos. 

 En estos filmes es observable la manera en que se retrata el silencio y 

vacío de una población, casi como si se censurase la actividad ante todo la 

juvenil, salvo por los acomodados en la sociedad. Siempre se encuentran 

presente los elementos policiacos, militares o religiosos con el fin de ir detrás y 

en apoyo de El Santo, como si estos sirvieran a este o de proyectar la idea de 

que El Santo confía en ellos. Entonces existe un esfuerzo para relacionar la 

historia, pues, las noticias de lo que ocurría dentro y fuera de México se 

encuentran como elemento recurrente; la historia no es utilizada como pretexto 

para crear cine o literatura, se trata de analizarla con detenimiento. Puedo decir 

que encuentro una buena relación en el área de estudio del proyecto 

presentado en lo que concierne al área histórico-literario, prueba de ello lo 

podemos encontrar en la misma tesis presente con los rubros propuestos y 

analizados. También en la parte bibliográfica puesto que hay una serie de 

estudios, un registro cuyos trabajos van más allá de estudiar tan solo el camino 

del héroe, existe una intención de encontrar otros temas más profundos y 

cercanos a nuestra realidad mediante las letras. 

 También se puede presenciar que la construcción de un personaje 

‗ficticio‘ nunca es inocente, a pesar de que en un principio pueda ser así, existe 

la posibilidad de que este sufra cambios y se le dé un propósito. Lo curioso y 

peculiar de El Santo, es que de un personaje real pasó en primer plano a ser 

uno ficticio y después hubo un acto inverso, devolviendo el personaje ficticio de 

la tira cómica a la realidad mediante el teatro en la lucha libre y la actuación en 

el cine. El propósito, si bien los creadores no se lo dan, la gente para la cual va 
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dirigida le dará uno. Ya sean niños, fans de toda la vida, gente que ha 

escuchado de El Santo y sus clásicos villanos tan solo por vivir en México sin 

tener realmente idea de qué va el personaje, o académicos, bajo los diferentes 

ojos siempre el enmascarado tendrá una función, un valor, una imagen, un 

propósito que será llevado generación tras generación. 

 En una conclusión general de todo lo que ha sido puesto bajo lupa en 

esta investigación, puedo decir con seguridad que El Santo, el enmascarado de 

plata, se trata de un personaje multifacético que rescata un sinfín de 

fragmentos histórico-literarios mediante su vida como persona, mediante su 

forma ficticia y bajo la palabra colectiva de miles de mexicanos a través de los 

años. Se trata de un personaje que sufrió y vivió los cambios de varias décadas 

sobre todo una tan movida y diferente al resto de los demás como fueron los 

sesentas. Vemos la situación de un México y su situación junto al impacto ante 

los sucesos internacionales en tan solo unos cuantos filmes de este personaje 

tan conocido en nuestras tierras; una serie de ambientaciones que no solo se 

quedan en este estado, sino que involucran al resto del mundo. A pesar de 

todo ello y de lo que se vendrá, El Santo es un personaje vigente. Ya sea 

porque se sigue estudiando lo que fue y lo que hay detrás, o por las nuevas 

propuestas que se encuentran en camino porque todavía hay mucha sed por 

parte del mexicano de alguien que detenga al mal o a lo desconocido que 

acongoja los corazones de miles y prueba de ello son los trabajos o tributos 

que podemos encontrar sobre El Santo, por mencionar un ejemplo, los carteles 

de broma que algunos fans hicieron que proponían un filme e historieta de El 

Santo contra Donald Trump, entre otros cientos de referencias actuales que 

van desde personajes reales contra otros no tan reales como Batman. El punto 

es ese, México y los mexicanos desde hace mucho tiempo encontraron al 

súper héroe que todo lo puede, tan solo hay que cambiarlo un poco para 

afrontar todo lo que se atraviese, pues, como dije en capítulos anteriormente: 

En México no nos faltan héroes, nos sobran villanos. 
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