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UCONACULTA

La Toma de Zacatecas, como ocurre a menudo con los hechos trascendentes de
la historia, termina por convertirse en algo similar a un diamante de múltiples
facetas que permite, en virtud de ello, una infinidad de acercamientos, miradas
y reflexiones, como lo demuestran los textos compilados en el presente volumen
por Celia Montes Montañez. Al leer las páginas que nos brinda esta pléyade de
escritores c investigadores, empezamos a percatarnos que la batalla de la víspera
de San Juan fue un suceso protagonizado por seres como nosotros, movidos
por esas fuerzas que van modelando el cambiante rostro de la humanidad, las

cuales a veces parecen hallarse bajo nuestro control, como las riendas de un buen
caballo, aunque, paradójicamente, también suele acontecer lo contrario: el corcel

en realidad se halla desbocado y termina por arrastrarnos hacia donde no que-



Ernesto Pesci Gaytán

Los rollos perdidos de la Toma de Zacatecas.
Pancho Villa: un héroe de Hollywood

El 5 de enero de 1914, en el Paso, Texas, Francisco ViUa se
reunió con Frank Thayer para firmar un contrato que daba
exclusividad a Mutual Film Corporation pata filmar las

batallas del Ejército Constitucionalista. A cambio Villa recibiría el
20% de los ingresos en taquiUa por la explotación de los materiales
filmados. De acuerdo con el contrato, el primer combate que se gra
bó file el de Ojinaga, en Chihuahua, el 11 de enero de 1914, seis días
después de firmar el documento. A raíz de este convenio se cuenta
de la existencia de un grupo de películas conocidas como colección
SEFENS, que nadie ha identificado en su totalidad, filmadas en 1914.

Después de la batalla de Ojinaga, Francisco ViUa fiie hacia
Torreón, donde libró la acometida de esta ciudad, luego marchó a
Zacatecas el 23 de junio de 1914 y, alrededor de las diez de la maña
na, comenzó a atacar por todos los frentes con los distintos grupos
revolucionarios. Las embestidas de la artiUería eran Uderadas por
Felipe Angeles, quien dirigía los disparos de cañón delante de la in-
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fanteria^ ocasionando una grave disminución de las filas enemigas y
abriendo, al mismo tiempo, una brecha para el camino que los revo
lucionarios seguirían hacia los emplazamientos federales.

Muy pronto la marcha se impulsó cada vez más y se hizo impa-
rabie a pesar de sufrir lamentables bajas. Pasados 25 minutos se tomó
el cerro de Loreto; después, al mediodía, se arrebató el monte de La
Sierpe; pasadas unas horas se arrancó el cerro del Grillo, y alrededor
de las seis y media de la tarde todo había terminado. Los revoluciona
rios ftieron victoriosos porque lucharon bajo la fe de que ellos estaban
haciendo lo mejor por sus familias y su país. Son esas creencias las que
los impulsaron a seguir adelante sin importar las bajas.

Por otro lado, el exmilitar carrancista Miguel Contreras Torres
hizo una película llamada La sombra de Pancho Villa, con imágenes de

ataña de Ojinaga, presentadas como si fueran imágenes de la Toma
de Zacatecas. ;Dónde quedaron los rollos que dan continuidad real de
los acontecimientos filmados en este estado? ;Son acaso parte del lote
de películas conocidas como colección sefens? Estos rollos de la ba
talla de Zacatecas están perdidos en los laberintos del tiempo. El cóm
ate de Zacatecas tiene gran importancia. Por tanto, un material de

este tipo seria de gran valor para la historia del estado y de México en
general, puesto que aclararía muchas dudas. Especular sobre la posible
película de la batalla zacatecana es el tema principal de este ensayo.

Como es conocido por los historiadores, Villa normalmente ata
caba cuando oscurecía. ̂Por qué entonces la acometida de Zacatecas
empezó a las diez de la mañana? Creemos que fue, en parte, porque el
equipo de filmación que seguía a Vilk requería ciertas condiciones de
grabación, la luz adecuada para capturar correctamente las tomas. Se
ee en el contrato de grabación que Villa debe realizar sus ataques a la
UZ del día y no como la estrategia militar lo demanda. Nos encontra
mos aquí con un hecho donde el cine modifica los eventos históricos:
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Se percibe entonces que la enorme importancia de estos ac
tos de ver —y de la visualidad así considerada, como práctica
connotada política y culturalmente— depende justamente de
la/«erz(i performativa que conllevan, de su magnificado po
der de producción de realidad, con base en el gran potencial de
generación de efectos de subjetivación y socialización que los
procesos de identificación/diferenciación con los imaginarios
circundantes —hegemónicos, minoritarios, contrahegemó
eos— conllevan.'

Si existieran las partes fílmicas de la Toma de Zacatecas, de
^^uerdo a lo establecido anteriormente, se tendría que h
''^jo cinematográfico e histórico para poder determinar ' P
'ancia y sus implicaciones. Es el equivalente al Santo Gri c eme
^^catecano. Al observar objetivamente los eventos histó^"^onstitucionalistas consiguieron avanzar hacia el sur d P
'°graron la toma de la ciudad. La Mumal Film Company prov^
^"1=^ de cuatro camarógrafos con su equipo completo para filmar
''«aña. También se sabe que Pancho Villa los 'I"?"'"''f'^ente,
'l^^dó con sus cámaras y esto implica que el genera, pro a
§■^=>^0 más de sus batallas después de tomar Zacatecas.

A juicio de cualquier persona, los alterarlo,
libres porque se apegaban a filmar lo que su
en su interior poseían la libertad de gra ar e ^j^^iplo, se

otros que están sucediendo al mismo tiemp y
P"^de desviar el interés del objeto para centrar o en^'--«a,estoeraloqueloscineastasnorteamerica„oshacianc

L. Brea, Estudios visuales. La epistemolog^ de
S^^yalización, Ediciones Akal, Madrid, 2005, p-
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imagen de Francisco Villa. La Mutual Film Company no se interesó
nunca por la revolución, ni por entender si era justo o no el movi

miento. Tal compañía se interesó por un personaje real que cobró

fama mundial. A través de Villa harían una película que quisieran
ver muchas personas y con ello ganarían mucho dinero.

Villa sólo sería un héroe más de las películas de Holly\vood.
Dicha fama de héroe siempre acompañará su figura, para bien o para
mal, aunque su película nunca se haya proyectado para la mayoría de
las personas, porque es probable que haya sido destruida para recu
perar la plata de las cintas, como le sucedió a muchos filmes mudos

intrascendentes. Intrascendente fue la película La vida del general Vill^
para un norteamericano, pero de gran interés para los historiadores.

El zacatecano actual podría dar una mirada a su pasado y
una parte desconocida de su identidad se redescubriría. Establece
ría una relación más íntima con su historia. Sufriría de forma más

vivida (a través de la imagen) el dolor por la muerte, la piedad por el
sufrimiento de sus hermanos, el recuerdo de ellos. Esto significaría
sacar de los libros de historia a la historia dinámica, interactiva, que
forma vincules más Íntimos con el espectador; sólo asi seriamos más
conscientes de nuestro pasado. Huberman, en su libro Imágenes pese
a todo, cuando cita a P. Levy en Si cest un homme. resalta que:

El sentimiento de nuestra existencia depende en gran parte de
la mirada que otros dirigen sobre nosotros: también podemos
calificar de no humana la experiencia de aquél que ha vivido
días en los que el hombre era un objeto pata el hombre [...]
Si pudiese explicar a fondo la naturaleza de esa mirada [...]'

George Huberman, Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto,
Paidós Ibérica, Barcelona, 2004, p. 71.
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Esta última cita, dentro de su contexto, trata sobre el trabajo
dt un autor que quiere reconstruir los hechos vividos por los miem
bros del Sonderkommando de Auschwitz, a partir de unas fotogra
fias que se encontraron. Esta experiencia de ser conocido visualmen
más allá de la muerte trasciende al subconsciente de las persona y

la imagen tiene gran poder de representación abstracta. Es tan fue
incluso trasciende el tiempo.
Por ejemplo, muchas personas no conocen su pasado

se les presenta una imagen de éste, se redescubren y compren-
La forma que tenía el zacatecano ha cambiado con el ti p
se intenta es construir un retrato del oriundo del estad , q

a su forma. Si en algún momento se logra encontrar vesngios
^^^icos de la Toma de Zacatecas no sólo la imagen del '
'^^Ptaría a la forma, sino tanto la forma como la imagen se vo ver^^-«olcaligualqueensumenteelpasadoyelpresentesevolver

la relación íntima con nuestra historia se produc • ^
Arrebatadas del presente, escondidas durante

^onio si fuera el resurgimiento de estas imágen , gg sería
de la Toma de Zacatecas. Lo que contengan esas

^fiitable. Así, esta proyección es auténtica, pero encorcha
^^'^^llo y a partir de él queda en nuestras manos pren
^ nos lleve a nuestro destino. Mutual

Las pruebas indican que mediante el co haberse
y en las fechas en que fue la Toma de Za
lich. D,.» •" * ...1 a,i»

^  dar un cimiento más a la construcción ^^^^^maría ciertas
basándose en una mirada al p^sad ^ muchos secretos:

dió más.  , ̂^Innes que se dan por sentado o respond ' peraiu i""-
se consiguió el resultado de esta batalla-. í ludo-
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nanos?, ¿se vio negativamente afectada la sociedad zacatecana?, ¿se
podría ver, quizá, también la participación de las grandes mujeres
zacatecanas en las filmaciones? Como ya sabemos, la colaboración
de mujeres aguerridas durante la revolución fue tema de importante
relevancia, ejemplo de ello lo fue Ángela Ramos Aguilar y Beatriz

s Ortega, que son personajes completamente distintos. Za^
catecas es trascendental por su gente, actividades e historia, que bien
pueden estar capturados en las filmaciones perdidas.

deben enseñarnos las guerras y la conmemoración de
ellas es que siempre son un error. Que se puede cambiar el esfuerzo
de saUr a matarse por el esfuerzo de salir a realizar nuestras activida

des cotidianas de la mejor manera posible.
1  r ., de la Revolución Mexicana son cosa de quienos su no. S difícil hacer un juicio sobre tales infracciones, pues ya

""" "
acercamos a su verdad de la misma ma'

Si L e r "r r"""" ̂ ™ P--naje de literatura,

mirar por LuTeu"
compraras u ' es igual de mundano ir ̂
di 1 " " d- ™j. luz .... he.1...
pI ,! T " '■ I- H"/ """
chos de la Revolución Mlricanr''''''''-
fiadores, libros, película ■ ™""™do gracias a histo-Los puentes emre el hoy y "éL"''"
-nstruir una historia mL L""-
ñas Por eso In ii mueva más las entra

P esentes para proyectarlos, con el simple hecho
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de imaginar cómo serían, por ahora, a cien años del suceso, es un
excelente comienzo.
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