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.!!!..!!Q..!?lH.~!~! 

¿ De quf manera el realismo m&gico (concepto lite 
rario) es aplicable a una obra cinematogrA.Pica 7 -

La respuesta a esta pregunta es el eje central de 
nuestra investigaci6n, en donde prete.ndemos anali~ar -
las pel!culas cl,sicas del Indio rern!nde~ como ilus -
tradoras de un realismo ~gico cinematogr&Eico, Cabe -
seftalar que el mencionado t6rmino f'ue acunado a pe.rtir 
de la obra liter¡u-ia de Juan Rulfo y generalizado a la 
diversa literatura iberoamericana. 

Ser!a un error analizar el arte sin tener en cuea 
ta su dependencia con lo econ6mico, lo pol!tico y lo -
social, Bste condicionamiento, en la apa.rici6n del ar
te (cille en este caso) es evidente cuando se trata de
explic.r determinada producc16n art!stica sin la cone
xi6n necesaria con la realidad circundante del artista, 

Así, para el desarrollo de este trabajo .!'lle nece
sario r~visar, inicialsente, la ~poca de la Revoluci6n 
y los anos c~arentas considerados como etapas b1st6ri
ca5 vitales C!ll la vida y obra artística de &milio In -
dio P<'rn~n~ez, 

Asimismo, se hizo un an&lisis de la idiosincrasia 
del mexicano con el objeto de caracterizar el comport~ 
miento de lo• prü:.ci¡i;;lí:~ personajes que aparecen den
tro de lo' siguientes filmes: •r1or Silv,;tre•, •Kar!a 
Candelaria•, "Bugambilia•, •La Perla", •&nal!IOrada", 
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"Kaclovia•, •sal6n Kdxico•, •Pueblerina• y "La Malque
rida•. 

El cine de Emilio rernA:idez ha sido objeto de al
gunos estudios en los que se aprecia tan s6lo una rec2. 
pilaci6n de datos sin ninquna propuesta novedosa sobre 
el tetta, En este sentido, el modelo de actante• de 
Greimas fUe nuestra herramienta metodol6gica Fundamen
tal para realizar el anAlisis especifico de los filmes 
mencionados, en donde se conjuntaron los elementos bá
sicos del estudio: el cine de Emilio fern!ndez, la 
idiosincrasia del mexicano, el realismo m!gico y en M! 
todo de anAlisis concreto, Al mismo tieir.po, se prete."1-
de resaltar el ariuonizado estilo logrado por el equipo 
de producci6n de &l::ilio rern!ndez (Mauricio Kagdaleno
-guionista y adaptador-, Gobri~l Figué~O• -f0t6grafo -
y Gloria schoema:in -editora-), pue• sin su valiosa p~ 
ticipaci6n, esta obra cincmatogrAfica hubiera carecido 
de la belleza artística que la ha becbo tan especial -
dentro del cinc mexicano, 

Esta lnvestigaci6n se desarroll6 en cuatro cap!t~ 
los específicos, los cuales fueron desglosados de la -
siguiente manera: 

En la primera parte se indica el contexto hist6r! 
co en el que surge y se desenvuelve la personalida~ 
del Indio rern3.nde1 (Revt>luci6n Mexicana), coao actor
en primera instancia y posteriormente como uno de los
directores cinematográficos más trascendentes de nues
tro pais. 

!:n el s~gund~ c'pítulo se hace menci6n de las pe
lículas reali1adas por Emilio fern!nde1 durante la dE
cada de los cuarentas (considerada como la •tpoca de -
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oro• del cine aexicano), resellándose de aanera prolija 
cada uno de los filmes comprendidos en este periodo 
por ser l!sto.s los c¡ue tuvieron un mayor renombre tanto 
a nivel nacional como internacional, 

En el tercer capitulo titulado "Realismo H!gico y 
Arte• se plantean las bases te6rico-aetodol6gicas c¡ue
sirvieron de tundamento para el an'lisis de las nueve
cintas m&s sobresalientes de la obra cinematogr&fica -
del Ir.dio rern!ndez. 

Es as! como diserta sobre el realismo mágico y su 

correlación con algunas artes, tales como: literatura, 
piLtura, fotografía y cinematografía, 

Por otra parte en el aspecto metodológico, estri.s_ 
tamente hablando, se informa sobre el n.odelo de actan
tes, el cual consideramos como el m!s apropiado para -
la disección del ... aterial cinematogr~!ico sclecci<•nado, 

rinalir.ente, en el capitulo cuatro se interpreta -
la teoria con la ayuda del perfil idiosincr!tico del -
mexicano, ya que consideramos c¡ue este perfil no es 
otra cosa c¡ue realismo mágico, Con toda esta estructu
r~ se aplica el ... étodo en l11s nueve cintas ya mencion! 
das, 

La investigaci6n, entonces, proporcionará a los -
lectores una visión sistem,tica y reflexiva de una 
obra cinematográfica reconocida mundialmente, 
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CAPITULO 

EL CAMBIO DEL HtXICO RUP.AL 

AL URBANO PRE-INDUSTRIAL 

"Emilio Indio Fernindez encarna al hombre rebelde y 
anticonformista; al revolucionario que lucha hasta la 
victoriil por salvar ;ol pueblo de h opresi6n; al hombre
capaz de •uto~efensa y que desconoce la autocompasi6n y
no tiene edad consigo mismo para luchii.r contr.l. sus debi
lidades; el que deja de ser temeroso p•xa ser temido; el 
que guarda la ternura en el fondo y muestra gran rccie -
dad en l;o apariencia; el hombre para el cual, el amor, -
es una fuerza; y quien, contra la muerte y la extinci6n, 
ejerce una virilid•d subyugante que agranda los pueblos
con la procreaci6n, la •sienbra de gente•. Es el macho -
seductor, patriarca, infatigable en sus luchas, cuyo le
ma en todo es Ga_~ar o P.orir"~ 1 

Pero, esta i~placable pcrsonali1ad no se desarrollO 
Onicair.cntc por evolución natural, sino que tambi~n infl!!. 
yO en ella una contrastante gama de factores bi~t6ri~a~
<¡ue prir.cipi-1. con el cambio del P.éxico rural al urbano;
pre-índust~ia1, Pera er.ten~er, pues, la personalid~d del 
Indio y su obra enseguida se presenta el contexto M st6-
rico en el que se desenvolvió Emilio Fernánde~. Este pr~ 
ceso se inició a fines del siglo pasado dar;uite el porfi 
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riato, cuando en México escaseaban las comunicaciones y -
por ende, varias ciudades se encontraban incomunicadas, -
Esta carencia provocó en el ai'lo de 1871 que apareciera el 
Ferrocarril ·Mexicano, mismo que sirvió para unir a la ca
pital con el puerto de Veracruz, 

Para 1910 la extensión de los ferrocarriles ya ale"!!, 
zaba un total de 20 000 ~m., y con ello México presentó -
un considerable auge económico, 

Aun con estos avances, la Repdblica Mexicana no ha -
bia logrado totalmente el cambio de rural a urb~na pre 
industrial, ya que este proceso se complementó mediante -
acontecimientos posteriores al porfiriato, 

A partir de la Constitución ro1!tica de 1917, se pr~ 
sentaron una serie de cambios que fo~entaron en gran medl 
da el crecimiento industrial del pafs y que culmil;a dura!!. 
te el cardenismo con la apertura de la expropiación de 
los bienes de las compa~ias petroleras, 

1,1 SITUACIOS POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

p¡; Mtxrco A PRillCIPIDS PE SIGLO 

Much:l se ha diclw acerca de que el dnico gobierno -
que ha dado paz y prosperidad al país fUe el de Porfirio 
Oiaz, razón por la cual es necesario mencionar los he 
chos que marcaron la pauta para que el pais entrara al -
proceso urbano. 
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!lurante el gobierno del general Dfaz ocurrieron gra!!. 
des dis1:11rbio• que posteriormente deserr:bocarfan en una 
violenta revoluci6n, ya que los campesinos, al verse in -
justamente despojados de sus tierras cornenz•ron a rebela! 
se en contra de los terrateni~nt~s, quienes, amp•rados 
por el gobierno de ese entonces se protegfan bajo el yugo 
impuesto por l• dictadura p•r• someter a lo• agitadores, 

Bs a sf corr:o se puede comprobar que el gobHrno del -
general D!az no Iue m~s que una prosperidad y una paz ap~ 
rente, pues 6nica,,ente b<!nefici6 • la "'ir,ol"!a protegida -
por el dictador, •de~~s de que junto con el poder p~blico 
•e hizo una alianza que influyó en la explotación del pu! 
blo bajo una opresión efectiva, 

!lurante el periodo de l• dict•dur• hubo un• serie de 
altibajos en la econo~f• oc•sion•dos por la p~rJida del -
valor •dquisitiVQ del peso y por la presencia de un• baja 
considerable en el valor de la plata a nivel rr:undial. Es
ta serie de sítu•ciones propició que l• deuda externa que 
y• se ten!• se incre~entara •unque no por esto el go~ier
no dej6 de arreglar •quel est•do financiero; gr•cias • la 
estimul•ci6n de la i~ve~si6n de c•pit•les ex1:ranjeros en
el país, se establecieron nuevas industrias incre~entando 
con ello el sector •gr!cola, 

~,iti'd el aho de i900 ~~ r~ns~ qu~ er• opo~tuno orga
nizar una oposi~i6n cc~tra la dict•dura, misma que se in! 
ció en el este de san Luis Potes! con una organización de 
grupos lib~rales. A5i~is~o, ~r. este ar.o algun¡s empresas.
norteamericanas deciden invertir 500 ~illones de dólares
par• la explotaci6n de minas en diversos puntos de la Re

pdblica co~o Chihuahu•, Sonor•, Zac•tec•s, San Luí• Peto

s!, Guerrero y Oaxac• entre otr•s•, 2 
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En 1901, el general D!a~ expidi6 la primera Ley del 
Petr6leo con la que vinieron algunos avances para el de
sarrollo de.l país, ya que se les concedi6 a las compa 
nías explotadoras de mantos petrolíferos la exenci6n de. 
impuestos para la i111J>Ortaci6n de maquinaria y accesorios 
que beneficiarían al petr6leo nacional, un affo más tarde 
se reuni6 en la capital potosina el Primer Congreso Lib! 
ral ~exicano con el prop6sito de pedir mejoras al siste
ma político económico que prevalecía en esos monentos, -
así Díaz, al ver el inicio del movimiento puso principal 
interés en el problema y por ello tomó ciertas medidas -
para impedir que se llevara a cabo el Segun~o Congreso -
del Partido Liberal. 

"En el affo de 19~5 cuando la semilla socialista ha
b!a prendido en México, apareció un manifiesto dirigido
ª la clase proletaria real izado por Manuel A vil a y los -
hermanos Flores Hagón. Juntamente con el escrito se dio
a conocer el Programa del Nuevo Partido Liberal ~exicano, 
qu" <'ntre muchos ele sus propósitos y demandas rec1amaba
lo siguiente: jornada mAxima de ocho horas de trabajo 
diario, salario mínimo de un peso, higiene en las fábri
cas y talleres; garantías para la vida del traoajador, -
prohibición del trabajo infantil, descanso dominical, in 
dc~miz~ción por accidc?ttes, ctc.,.•13 

Posteriormente estos postulados recorrieron todo el 
país sirv1~ndo de poüeroso csthmlo para la clas" prol"
taria, llegando a tal grado, que al año si9~i~ntc las z~ 
nas fabriles ele la Rep6blica se convirtier~n en centros
obrcros que trabajaban para ser efectivas sus demandas,
corno en Orizaba, donde los trabajadores transformaron su 
sociedad mutualista en sindic~to de resistenci~ crean~o-
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as! el Círculo de Obreros Libres de acuerdo con la tende~ 
cia esbozada en el manifiesto de los hermanos Flores Ha -
gón, 

Dos grandes ~ovimientos obreros pusieron en e~iden -
cia la fuerza que iban adquiriendo las organizaciones de
los trabajadores, uno en Cananea, Sonora y otro en R!o 
Blanco, Veracruz, El primero de éstos tuvo sus orígenes -
con los mineros de la Fundición de Cobre de Cananea, qui! 
nes eran obligados a trabajar forzadamente en condiciones 
desfavorables para su salud y para sus intereses económi
cos y por ello realizaron diversas protestas. Esta injus
ta situación hizo a la Cananea •consolidated Cooper CoMp~ 
ny• proponer una jornada de ocho horas de trabajo con una 
mejora salarial de cinco pesos y ur, trato mAs burianitario; 
pero la compa~!a en vez de ceder ante dichas peticiones -
provocó la sr.uerte de varios empleados al hacer uso de la
.tuerza armada, 

El segundo fue propiciado por los socios capitalis -
tas del Centro Industrial de Puebla, quienes pretendieron 
implantar un Reglamento General de Trabajo que prohibía -
toda organizaci6n obrera. con ello, un grupo de obreros -
de la fábrica de hilados y tejidos de Atlixco, Puebla ap2 
yado por los trabaja~ores de P.!o Blanco, Veracruz realiz~ 
ron un paro con el propósito de plantear sus propias de -
inandas, las cuales consistían en u11 aumento saluial y cu 
la reducción de la jornada de trabajo. 

Ante este suceso el general D!az ordeno que las fue~ 
zas federales se impusieran masacrando a los trabajadores 
para restablecer as! la paz porfir1ana. 

"Durante varios aílos la pol!tica del general o!az •!!_ 

mió prácticamente al pueblo mexicano, y no fue sino basta 



- 9 -

el a~o de 1909 cuando se agruparon algunos porfiristas P! 
ra crear al Partido D<!=ocr1tico, el cual tenia como prin
cipal finalidad poner en marcha una ev&luación pacifica -
del r~gimen porfirista•, 4 

Al mismo tiempo se organizó el Partido Antirrelecci2 
nista, donde se postulaba el principio de sufragio libre
"NO relección•, Dentro de ~ste aparecían figuras que a la 
larga serian los primeros c•udillos, co~o Prancisco J, M! 
dero, !milio V1iquez G6mez y filomeno M•t• entre otros, -
El> dicho manifiesto se realiub• una severa critica a la
administrac16n yoriirista, pues la justicia amparaba a 
los m1s ricos (generalmente extranjeros) mientras la ma -
yor parte de los mexicanos eran discriminados, Asimismo,
se rc•lizdbd un ll•~ado Al pueblo en general p~r¡ que con 
curriera a las próximas elecciones y pudiera con ello re
conquistar los derechos usurpados, 

"A finales de 1909 los lidereo del antirreleccionis
mo, encabezados por Prancisco J, Madero empezaron a movi
lizarse por toda la Repóblica para poder enfrentarse a 
Diaz, por lo que organizaron numerosos circulos con el 
J¡rop.Ss.i tu de tener mls seguidores; fue en es~ ~ntonc~s 
cuando se llev6 a cabo una conv•nci6n del partido en la -

que •e po~tuló como candidato a la presidencia de la Rep~ 
tilica ill sellor Modero y al Dr, Pr;rnci seo Vhquet G6r::et c~ 

mo Vice-presidente, de manera que realiiaron una gira por 
el país p•r• provocar •l pueblo • protest•r contra l• dis 
t~d~r~ pre?~lecient~•. 5 

Ante tal situación, el general DÍ•• ordenó que el s~ 

nor Madero fuer• llevado a prisiór. • ~onterrey (6 de ju -
nio de 1910) acus•do de rebelión y ultraje contra las au
toridade5, siendo posteriormente llevado a San Luis Poto-
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sí, 

Pese al entusiasmo que había despertado la revuelta 
maderista a trav~s de su campa~a política, el voto popu
lar se vio burlado mediante la farsa elector~l del 26 de 
junio de 1910, Sin embargo, la dictadura otorgó la libe~ 
t~d condicional a Madero pasadas la~ elecciones. 

"Pero, no conforr.,c con lo ocurrido. el sef'l.or Madero 
burla la vigil~ncia porfirista y se fuga a los Sstados -
Unidos instal.1ndose en la ciudad Je San Antonio, Texas,
donde se reunió con Aquiles Serd.1n y Roque Estud• con -
los que redact6 el pri~er p~o3~a~a de la Revolución: E:
Plan dP. San Luis (6 de octubre de 191J), En éste, se anJ!. 
laban las elecciones de junio de 1910 y se incitaba al -
pueblo par~ levar.tarse en armas, con la Iinaliddd de 
arrojar del poder al genéral D!az y establecer un nuevo
gobierno. Ad~~ás s~ establcci6 el principio de suf'ragio
efectivo 1No relecci6n• en la que se marcaron postulados 
que habrían de ponerse en práctica convocando al pueblo
ª levantarse en armas a partir del 20 de noviembre de 
1910", 6 

Ante este suceso, Madero decidi6 regre~a~ al terri
torio mexicano entrando por el estado de Chihuahua (lu -
gar que posterior~.ente lleg6 a 5er el foco de mayor im -
portanC'if'\ p?l!"o.t lit "bola"). Hientras qu~ un campesino me! 
tizo llamado Emiliano Zap•t•, que h•b!a sido victima y -
testigo de los atropellos que sufrían los campesinos fue 
el primero en secundar el movimjPnto rr:-v0luci0na!"'i:O en -
contra del ;c~crol O!az, cl~mando "Tierra y Libert~d". 

Este movlniento enca~ezado por Zapata, tenia el 
principal propósito de devolver las tierras a los campe
sinos que hat!ai1 sido despojados de ellas y de este modo, 
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la "!>ola" que se había iniciado co::1 el objetivo de rcivi!!. 
dicar libertades políticas se transform6 er. un~ Revolu 
ci6n Folítica-~ocial que perseguía el ~cjoramicnto del 
campesino. 

con l• tona de Ciudad Ju!rez, el general P!az com -
prer.di6 que el fin de su gobierr.o estabo pr6xi"'o c hito -
saber a los revolucionarios que estaba dispuesto a nego -
ciar la renuncia de la Presidencia. Motivo por el cual se 

e!ectu6 el tratado de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911 
en donde los :-t-pr~s~ntante!:. dl'l gobíerno y los revolu 

c.ionoríos pactarvn condicior,cs pare establecer la paz y -
el cr~ei. social. 

~c1 ;chcr~l L!a~ sali6 ~~ H~xico el 26 d~ rnayo y se-
1irigi6 a '/cracruz. para embarcarse po!;tcriorrnente a Euro

pa, por le que finaliz6 la dictadura y se coron6 triunfa! 
te el esfUerzo df! la "bola"¡ pero dc~gr~c::'.adar-.ente no to

do Iue !elicidac, pues er. el seno de ~sta pronto se i~.pu

sieron los intereses políticos de la pequeaa burguesía y
cor, ello to~os lo!i logros ¡s¡lcanzados se vieren opacados. 

"De c~ta ~ancra. rerrc~entados por el presi~ente in

terine León de la Barra los porfiri!:tas cor.tinuaron en el 
gobier~o apoya~dc el ~ovimie~to ~adrr1sta, p~ro preten 
~iendo ~ulificar ~u esencia agraria, por lo que el presi
der.tc ir.ter ;r.o lJ:~n ~'.:' ¡., narra inició la tarl".;;. de desar
c;?.r a las fUt-rras revclucíoriarias en vez de que Madero 
llc··.tara le ?..i:"vc,1~>,..i6n al desarme <!el ejército federal, 

~En el periodo dt 1910 d 1920 la actitu~ f:oc6mica -
decay! sc~sibl~~e&t~ co~o COn$PCuencia dr la lucta ar~ada 
que tuvo su fa~'> ir.~s inter.sa en los d~.os de 1914 y 1915".7 

La "bola" fue rcali:.ada furid(lrr.t:t¡talrr.er.te ¡:or carr.pes! 

nos Gt.H! cor.batic.:c.;1t la injur;ticia soci3l y por esta r'1z6n 
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la agricultura fue el sector m's afectado, 
El impacto revolucionario se extendió h.ost• otros 

renglones, como sucedi6 en el sector minero que sufrió d~ 
terioros considerables. Asimismo, los ferrocarriles se 
vieron severamente da~dos; el n~mero de cabezas de gana
do se redujo, la noneda ~e devaluó y el sistema b•ncario.. 
casi desapar<·ció. 

El de5arm~ íniciad0 por el presidente interino enco~ 
tró gran oposición en el sur, donde emiliano Zapata y Am
brosio rigueroa pidieron el cu~rlimiento de los postula -
dos del Pljn d~ San Luís y s' ~antuvieron con l~s arm¿s -

ha~ta que no fuer~ un hecho 1~ reivindicación agraria. 
Po~teriorrn~r.t@, SP r~alizaro~ eleccion~s en las qu~

result6 electo rrancisco r. Madero para la presidencia de 
la Repdblicd (~de noviembre d• 1911), 

Zapata continuabo en el sur en actitud rebelde, esp~ 
rando en vano la soluci6n de los problemas agrarios y pi
dierido al pre>idente Madero la expedición de un• Ley agr~ 
ria; pero ~ste no atendió la petición del caudillo y por
ello se rea.nu·16 la 1 uc>1a contra el gobierno m.aderista pr2. 
clamándose el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911, -
plan en el que se hadan d.,rr,andas agraria• que eran las -
aspiraciones d~ millares d~ Cd~p~sinos. 

Poz· otra parte, Pascual Orozco, que hab!a prestado -
sus ~ervicios durante la •bola", en vez de escuchar el 
llamado que hac!a el Plan de Ay•l~ sp co~Yirt16 en un in~ 

tru:'l!'nto de lo~ la ti J\m,li o tas del norte y se rebeló con -
tra el gobierno de ~adero de 1912, 

La Mdni fiec.ta debil id.ld de Madero se vio adn mA> 
afectada por car~cer del apoyo de las cla•es populare•, -
ya que los extranjeros aprovecharon tal situación para d! 
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rrocarlo. Asimis~o, el ejército federal, encabezado por -
los generales Hondragón y Ruiz efectuó un movimiento de 

reacción en .contra del presidente Madero el 9 de febrero -
de 1913. 

Diputados y senadores reaccionarios jur.to con el e~.b! 

jador nortearr.ericar.o acordare~ que Huerta y Félix Díao P•S 
tarar. una traición en la que Huerta debía dprel:er.dn al 
presidc-nte y do.r el triunfo a los su~levados. 

r~a~c!"o !uE: aprehendido er. el Palacio Nacion~l y obli

gado a rer,ur.c!ar a su cargo, sicr .. do la renuncia adr.:itida -

inme~:iatar:-.cntc ror el Cor.9reso y d.eclar~dose como pr€si -
~ente prvvisior.al al Lici::·r.ciado i'edr-v Lascurd:i.r •• De esta -
mar.era, el cuartelazo había triunfado despué" de diez a~os 
de horror y de s~~~re. P~rG, ~o cc~!or~~ c~n esto, Huert~
consum6 su traici6~ ~andar.de asesinar a t>or. Pranc:sco l. -
Haderc el 22 de febrero de 1~13. 

Fosterior~eLte, Huerta asumió lo presidencia interina 
de la Rep6blica y em¡;ezó a ter.er el apoyo del ejército fe
deral y de la b~rguesía, con lo que el usurpador comenzó a 
recihir adhesio~es de jefes del ej~rcito federal y de casi 
to~os lo~ gob121·n?.Cores ~, .. Jos esta~c.s. fc:ro el 3obe::-r.ador

c!c i:oaf.uila, I>:)f. Ver.ustiar.(• Carra.r.za, pidió a la lt:!gislat.!:!_ 

ra del esta~o que expidiera un decreto de~conocic~do a Vi~ 
tvriano H'Jc:rta cor.-.c. prF'sidcrite ~e: la ?.ep6blicn y la legis

latura otors6 a Carrdn<:.a !ac;il tades para actuar en favor -

del restableci~ien to del order. legal. Esta acci6r. fue se -
cun~ada c1. el e~ta~c ~P Sor.cr~ ~~ ~~·~~~ e! C~í·:,.tiv0 des1i 
n6 a l::.:; C')I'~r.~:(-~ /..lva.rc, CLrE:;6r.. y Salva~ul ;.1va!'aGo cc:r.o 

jc!c.> ~e la~ fuC'rzas a.rrr,aóas 1 misr:?.s qi;e se urjieror. a Ca -

rrar.za. 
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•oan Venustiano Carranze, enarbolan~o la bandera ~e 
la legalidad, pro~lar.6 el Plan de Guadalupe que fue fir
ma1o por los principales jefes del movimiento constitu -
ciondista el 26 de marzo de 1913, En dicho plan se d.,,_ 
conoc!a a Huerta como presidente, se establecía li o~ga
nizaci6n del Ej~rcito Constitucionalista y se designaba
ª Carranza COMO j~f~ del nuevo ejército". 8 

La carr.paria militar contr,¡¡ el huertisr.io tuvo un ca -

ráct~r popular, pues afarecieron caudillo~ n1litar~s 1~

provisados al calor del~ luclia disc'r~idos por tod~ la
Rcpóblica. t.os ejércitos con~tituc~ondlistas avanzaba~ -
en campa~JS victorio~as. En todo el pa!s 105 partid~rios 
de la R~voluci6n Con~titucionalista era~ v!cti~&s de pe! 
secuciones, y po~ ello l!uerta s~ dispu~o a encarcela~ Y
asesinar a nie~~ro5 ~~ la op0sici~~ q~~ p~rtPnPcf~n a l~ 

legislatura; pero al cor::pren1er que: r.o ¡io:Hil conteM!r el 
avance del Ej~rcito Constjtucionali~ta, renuncj6 a su 

cargo de presidente el 15 de julio de 1914. 
La adrninistraci6r, d~ Carranza St:- consolidó al s1.:>r -

reconocida como gobi~rno por los Estado5 Unidos, En ta -
l~s condiciones y hall~nrtose en ¡>az c3si todo el pa{s, -
Carranza dispu~o que 5u gobi~rno s~ trasladara a ~ue1·~t~ 

ro, región en dor1je se fij6 la rcsid~ncia de los po~~r~s 

!eder¿iles. 
Zapata, cuyo id('al fue sif":-:.pre la dcvoluci6JJ. <lC' li

tierra a sus primitivos posredores, continuaba luchando
~n el sur d~l pa!s co11 1~ finalidd1 J0 convertir en rea
lidad los postulados co~teniJos ~~~ 10s programas revolu
~ionarios. ~u lrnJ, ''T1r~r~ y L1~·~~ta~ 11 , aharcd t~~a5 

sus anbiciones de bjer1cst6r Mdtf~idl y ~s~¡rit~Jl para -

los humildes labrie5us ql1e, co~o ~l, ha~ían sufrido el -
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yugo de la esclavitud bajo la opresi6n de los hacendados, 
La dictadura hab1a destrozado en prActica la Consti

tuci6n de 1857, pues algunos de sus art1culos quedaron m2 
'dificados y otros mAs se alteraron parcialmente, 

Carranza manifestó que el constitucionalisno no po -
día reducirse a una simple restauración política del or -
den constitucional alterado por Huerta, sino que exigía -
una revisión de la situación política y económica del 
país, aunque para lograr tal fin fuera necesario convocar 
a un congreso identificado con las necesidade> de la épo-
ca, 

El congreso se instaló en Querétaro el 10 de diciem
bre de 1916, figurando en ~st" muchos poHticos y cau.ji -
llos que habían actuado durante la lucha armada y que ma
nifestaron la existenc:a de dos grupos con tendencias ra
dicales; uno el Renovador y el segundo el Radical, 

"El 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva Constl 
tuci6n, la cual, rompió modelos jur1dicos establecidos 
hasta ese entonces por incluir principios aV"1!Zados de rs 
forma social y dei·echos en favor áe los campesinos y obrs 
ros", 9 

La •tr-Jla" de 1910 trajo con•igo una serle de anhelos 
populare• que la Constitución de 1917 recogió, y procur6-
dotar d~ ejidos y aguas a los campesinos además de aumen
tar los salarios y reducir la jornada de trabajo, 

"La Constituci6n de Carranza, al recoger los deseos
dc 'Libcrta . .1 ·,; Ju~ticia Social• exp:-csa1os por las cl3ses 
populares a trav~s de la. Revoluci6:i, iort"iul6 el progt".:ama

que los gobiernos emanados de ella deberían realizar para 
conseguir la paz, el bienestar y la prosperidad del país
dentro del ~arco de la justicia social•. 1º 
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Con objeto de cor.formar ur. esqueu,a gcneru de la hi! 
toria mexicana en los tr.os de la Revolución, y para enca
jar en ella la participación que tuvo Emilio Indio rern~ 
de:., confrontarcino~ lO!i acontccitr.ientos políticos, econ6-
micos y sociales d~ ese entonces con la vida de esta per
sonalidad cinematoar!fica y soclal de nuestro pa!s, 

, ,2 EMILIO INDIO n;P.1:.t.11o¡;z Ell LA "BOL/," 

"En ~~x!.co to<lo ).cmbrc pue~e ser leyenda siempre y -

cuando simbolice un ideal popular, 'Yo en lugar de cera -
~6n -dice el lndio-, tenco un &guila devorando una ser 
piente••. 11 

La irnagfo~ci6n con la qu~ el Indio tille su proph v! 
da no basta para definirlo. Lo ds sorprendente es la cO!!, 
gruencia consigo rismo, l~ fidPlidad a su~ propias ideas
y la obsesiva rccurrencia a su5 principies. 

End 1 io rernAndcz. Rorr:ri nace en el 11.ir:cral de Hondo, -

Coahuila, el 2l de lllar~o de 1904 (lugar que ya no ex1~te
er. la actualided); siendo '.·U< pa~rcs FMilio rernMdel\ Ca!, 
z.a y s ara ROIT'10. 

•cuimdo el Indio FernAntkr. naci6, en el norte del 
país ya estabari scr.:brada.~ le!i f'P1·t1,.1rbacicner. y un remoli
hO <](· m6vile!:. a.'61;. r1<'"l ~laro~ r'·rc. le suf1c1.enteme11t~ cd~ 

dit:nteS que ll(::Vo:':l'On ,) lV~ },(,.ti~If:.. C¡'ri:r:idOS ~ foguearsc

Cli l .. •.s luchas, Er() (•l Y.f:.xico tj('~contí:nto que anunciaba la 

Pevoluci6n ... 12 
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•El ap~do de el Indio l~ viene de san~re materna; su 
madre Sara ~0~0 era india kickap6, ori~ínaria ~e el Naci-
1"lier1to, municipio 1e ~~6t.quiz. l.os 1:.icY.ap~s, indios asent! 

dos ~rim~ro en el viejo noro~st~ de Estado; Ufiidos y lue
go al suroc~te del Lago ~ichigan, hacia 1648 sufrierOfi el 
acuc;o 1cl naciente est'1r1o d'.! ·:~xas con la ~x¡.iar . .;'i~r. angl~ 

$ajona, por ello sGlicitaroD al ~o~ierno de M~xico la do
t~2!6n 1~ tierra~ ~~ Coahuila para qu~ pudieran ~onservar 

~u~ tro~1~ione~ y ~u i1f~htida1 c0no grupo ~tr1ico 1•. 13 

[li.Jrer1t1· lo r'.r.:'J::>1..:~~6r. l:i:; i:i-:l:J.p~'.: p~rtj":'ir'a!"rrn i:-on

:~i:1!f~:":;, Hur ..... rta, Garr-nza y Villa. y :.;.e l~'.> a.dl'\ir6 por su -

jror1 e:;trdtt::gia e ing,_.1.;'J. 

Ix.:-5-:l: n~?.u, E.:miliv F•:in~t.~i::Z :.e c.a:.::..::::ter.:.:.~· ?'J:" ~·J -

Vdl~ntfa y coraje, y cGn t~n ~61~ ~ie1 a~os 1~ 1:da1 ya 
v~rtici~aba en ~ov.rnicnt~~ ar~a1o~. 

Corría el afio d'! 1914 t:uan1o Er'iiUo adn n•j cu!""pl1a -

lO'.... or~r:e i.110'i y sin err,Uar-gu, resistió irr.pávi.1o el e5talli 

dr..1 d~ un ot.0·; durar.te la t0r1a dt.! Zuo::atcCdf. raentra!i lvch!!_ 

bo jur.to al general felipe ingeleo, 
}·Jro e:..ct ~poco, t-l l1,,1i·) y otro:; r.U~a:; ya e:-a:i. consi 

dPr~j~~ co1~0 sol1ada~ y ¡10r c~o estaban ~uy ad~ntrado5 en 

lus M0Vi~i~nto'i ~r·~a1n~. 
Er. el 'H"S d~ rnarzv riel '."'d~:no id10, E:r.ilio ~e ~~splaz6 

dr• Cr,;Ü.ll'i)a ?ür3 ltir:f.;::' ;:·! l;.,1~ de· ~I'dJ>~IJ';, caud::.llo:. CC.;i10 

Poncho Villa y ff~lip~ /..r.-:v·lc; y t0r.w.r a :T.ario ttrnar1a la 

t.•1111..d de 'fulT\.."Gt, • 

f.} hrw•/P pa:.ú (h,:•l Jr,,'!jr, ¡,:: . ..i.:" }a ilft.i.llPrÍ<': ~."' p:rOd•JjU 

a p<.irtir del mt·!í d•· f"' ... ir·¡i,u e,,. 191•i h:l'it.a Zl~·!"'. l de 1')1), f~ 

Ch<1 «':'" 'JUP C~tUVú lit1r.H11o '11St..J1a•; ).1.t.1lli"1.'- en Y·Jci1tán. 

l.os nortcí~n"j lleg.;irur1 a Yucat$n cCJn el general .Salv~ 

dor Alvararto (persona ej(t1pla1 que luclia~a contra el al -
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coholismo y que estaba a favor de los derechos de los tr! 
bajadores y de los salarios mínimos) para destruir los 
privilegios de los terratenientes }~catecos, 

Emilio siempre se ma.~ifestó como un soldado de cora
zón y llegó a tener el grado de capitán primero de caba -
ller!a, con el que se inició en el Colegio Militar, Dura~ 
te esta época toma el arma de artillería y posteriorm~nte 

pasa a la aviaci6n, si'!:nr1o también uno de- los fundador~s

de la Escuela Militar de Aeronáutica en la que ~as tarde
se consolida.da como piloto. Esta escuela de aviacióri su!: 
ge el 15 de noviembre de 1914. 

En 1920 se fundó el Colegio Militar de Popotla en 
donde <!l Indio ingre s6 con el grado de ca pi tá." primero, y 
el 10 d~ enero de ese ar.o se celebró la reapertura del c2 
legio Militar a cargo de De la Huerta. 0..ntro del H. Col~ 

gio se esta~l~ci6 la Escuela de Cacaller!a y todas las di 
ferentes escuelas fueron instaladas en el edificio que hl 
b!a ocupado la Escuela llOr"lal p..ra Maestros en Tacuba, Ó!!, 
rante este lapso de tiempo ocurric1·on 5ituacion"s difíci
les en donde Emilio se las vio duras. 

"En 1924 el Indio e~tuvo con el general Fortunato 
Haycotte hasta que éste falleció a manos de Guajardo (el
mismo que asesinara a Emiliano zapata). Maycotte, en 1910, 
fue maderista; en 1913 con~titudonalista; en 1916 go~er

nador de Durango por uno> cuantos m~ses y en 1923 se de -
clar6 a favor de Adolfo dP. la ílucrta•, 14 

Cua.ndv Er:"il l iu Fernán(iez cumplió la ~dad de 20 a~os -

y• tenía C!l grado d,. t~nif>!'lt~ ':01"0:':C!.. Este r,on',bramiento

se produjo en el Ejército Nacional del Gorte, donde Klli
taron dos de sus t!os con el cargo de general""· 

El Indio sufrió grandes tropiezos duriJlte su estan -
cia en la milicia, como en la segunda batalla de Puebla -
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en donde sus tropas fueron derrotadas y masacradas por el 
enemigo, perdiéndose 105 soldados y cayendo ~l como pri -
sionero. Los obregonistas lo condenaron a 20 ai!os de pri
si6n pero s6lo estuvo tres en la cárcel de Santiago de 
Tlatelolco, ya que pudo escapar haciendo un boquete en la 
pared, 

Posteriormente se present6 ante el general Gándara,
quien por ser jefe de la junta revolucionaria le entreg6-
a Emilio un oficio para que se fuera a Estados Unidos a -
comprar armas. Sin embargo, para llegar a la Uni6n Ameri
cana, el Indio tuvo que valerse de algunas artimai!as, ya
qu~ ~Je cubierto por algunos sol~ados para entrar a la~ -
caballerizas y po1er escapar rápidamente a caballo, 

Emilio tuvo qu~ atravesar por una serie de valles y
montaftas y para au~entar su ~ala fortuna, al estar adqui
riendo las balas y municiones Fue descubierto y llevado a 
prisi6n; sin embargo, poco tiempo después qued6 en liber
tad, 

A partir de 1926, Emilio estuvo radicando algunos 
ai!os en Estados Unidos, por lo que su participación en 
los acontecimientos políticos; económicos y sociales de -
~éxico se suspen~i6. 

No cabe duda ~ue las vivencias del Indio durante la
Revoluci6n constituyen toda una aventura dramática, pues
ld rnu~rte de aJgur.os d~ sus ftil.r.iiliares, las diversas bat:_ 
llas y mucho' <le sus problemas fueron las principales ca]!_ 
sas por las que E~ilio se convirtió en un arquetipo del -
"Machismo ~~xicano~. 

La particip.J.ciG1~ de Emilio en la "bola" rcs•.ll t• un -
tanto co~fusa, ya que la mayoría de la información que se 
tiene proviene principalmente de ~l mismo y como todos S! 
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bemos, el Indio era muy fantasioso y creaba sus propias 
aventuras por lo que no era del todo conPiable, 

La dnica informaci6n fidedigna es la autobiografía 
que realizó su hija Adela Fernlndez, quien nos relata -
paso a paso la historia de esta contrastante personali
dad, 

1, 3 &L lliDIO El' LA MECA D~L CHIE 'f SUS l!IICIOS 

EN ¡;¡, MEDIO MEXICA!IO 

•La forna entrar.able con que ~l Indio asu~e sus -
propios cuentos lo consagra como un tabulador convin -
cente, La ficción s• torna realidad en la medida que -
una enciclopedia cuyo contenido debe tener una calidad 
científica, es decir, co~probable, edita como verdad -
una epopeya que s6lo correspon~e al ego fant~stico•, 1 5 

La incursión de E~ilio Indio Fern$.nde~ al cin6 
fue un proceso largo que se inició cuando este person! 
je desputs de haber particjp;.cJo en la Revolución 11exi
cana, decide •~igrar a los Estados Unidos en el ano de 
1926, llegando a la ciudad de Chicago, donde trabaj6 -
en una lavander!a d~ chir.os, d~spués como •ba.rtendt!r•
y luego de esti~ajor er. los ~uelles del Lago Michigan
donde entró en contacto con la mafia, ~ás tarde se 
traslad6 a la ciudad de Los Angel,.s: su pri11er trabajo 
en ésta fue en una imprento en donde solamente cargaba 
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fajos de periódicos, "chamba" que parecia I~cil, pero 
siempre tra!a los brazos cortados por los filos de las h2 
jas, Por lo .que prefirió el pico y la pala en las cons 
trucciones que se efectuaron cerca de los estudios de Ho
llywood donde logró combinar el trabajo de albalüleria 
con el de extra cinematogr~fico, 

En diversas ocasiones, el Indio afirmó haberse acer
cado al cinc no como una aventura casual sino ya con un -
propósito ideoló9ico, que se inició con una conversación
que tuviera con A<lolfo de la Huerta, la cual se efectuó -
de la slguiente manera: "H~xico -dijo de la Huerta- no 
quiere ni necesita m.1s revoluciones. Emilio, está usted -
en la meca del cine, >º ~ste es el instrumento m.1s eficaz_ 
que ha invent.:tt1o el ser hun".ano part1 ~xpres.::u-!'.:.e. :.prenda -

ust~d a hacer cine y regrese a nuestra patri¡. con ese ba
gaje, Haga cine nuestro y así podr.1 usted expresar sus 
ideales de tal modo que lleguen a miles de personas, No -
tendrá ningdn arma superior a ~sta, Xing6n mensaje tendrá 
mayor diiusi6n", 16 

~l Indio se encontró en la meca del cine de Holly 
~ood er. 1930, donde llegó a participer co~o actor de ese~ 
nas peligros.o en calidad de doble y extra, Emilio Fern~ 
dez afirrn6 haber aprendido cine vit!ndolo, Un d!a lo lleV!!_ 
ro'!"l a vr:r a c::co11didas la proyección de ur1a película de -

Eisenstein "Torir,(:-nta so~re M~xico", cinta que causó en el 
Indio un trc:r.,1~ndo impacto, motivo por el cual se dedicara 
a estudiar cit1f'!l".atograf1a, sus maestros fue-ron F.i~~n~tein 

y JOhn P'úr<J, 
La a}arici6n de Emilio dentro del cine de Holl~ood

como actor, se inició en la película "Ramona" en 1928, en 
donde éste realizó un papel de extra, Posteriormente in -
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tervir.o en varias filmaciones más: "Old Arizona", 1928; _ 
"The Virginian", 19~9; •ok.lahona Cyclone", 1930: "The •e1 
tern Cedes", 1932; 91 La Palor-.a", 1932; •volando hacia Río", 

1933 y "La Buenaventura•, 1934, que ~Jera la dlt:ma cinta 
holly...-ooden~e de F:tlilio ar.tes de su regreso a Y.éxico en -
1934. 

"El Indio hizo algo sinb6licar.ente mág importante en 
Holl}"\"Oo1, aparte de su precaria carrera de actc.!": pos6 -
cono l"'újelo en 1927 para la estatuolla (el Osca:-) que en
tregaría cor.-.o prer.üo la recié.n .f'Jr.dada 'Motion Pictures -
Academy•. t~ilio tenía cierta~e~te un cuerpo atlético y -

bien proporciona1o y 1;0 es, pues, <lcl todo inveros!rnil 

que haya sido inmo:-talizado en la figu?'a d1sei'lada por Ce
dric Gib~ons", 17 

El regreso de Enilio a Y.éxico ~e posible gracias •
que ~st~ obtuvo un contrato con La Nacional Productora P! 
ra interpretar el papel principal de "L' Da~a de la Casa. 
Grand.e", pel!cula que nur:ca. se filr."¡6. Posteriori"'.f!nte Ra -
phacl J, Sevilla dirigió •:oraz6n Bandolero•, a partir de 
abril de 1934: eru una hi'>t(iria de chican~s en tier!l.r~ df.11 

segundo ir:;•erio, cor. el cubJ.r.o Ju~m José Kart!r.ez Casddo

y la peruana Victori3 Llaneo e~ los papeles pr1ncipales;
COMO el malv~do ~hacal, E~ilio ocup6 el octavo lugar en -

el reparto. 
•A continuaci6n 1 E~ilio hizo 3paricioncs secundarias 

en •cruz Diablo•, rle Fernando de Puente5, y en 'Tribu', -

de Miguel Contreras Torrt"?S• cintas filT"'·<·das entre septie.!::_ 
brc y novier:b:-e t!e 1!J34, Para ·~uz Oi.~blo', pel1cula de

capa y espada en la J..;ue-va E~piii"1a dc1 sig:o X'J:, con F.a:-.e.!"l 

Pereda y Lupítd Gallardo, el Indio interpretó al bandole
ro TOpa:-=a y ocup6 el d~c-imo lugar del reparto; para 'Tri 
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bu•, que ocurría en oaxaca, en tiempos de la conquista e! 

paílola, y que tuvo por actores principales a Y.edea de !/o
vara y al propio Contrcras Torres, el Indio realizó un 
sexto papel de ind!ge~a•, 18 

Elnilio tuvo que estudiar los dialectos tarasco y za
potcca ~ara poder actua~ en dos cintas, El zapoteca para
"Tribu• y el tarasco pa!'a "Janitzio", cinta que dio su 

prirr,(ra opo:-t.ur1idad de estela~i zar un papel. "El Indio t~ 

vo tan dc~tacáda actuací6n que hizo recordar al esquirr¡al

Y.a.la, h6roc Üt'J lrt f•IC!l!cula nortea~.cricana, 'Esl::ino• film!. 

da c:i 1933 por 'J. s. Ya,;, D<;l:e, el r:dsmo que dirigió en 
1932, el pri!11er 'Tarzán' con '...'eis~~'Jllc:-", 19 

Pero c~o no 1ibr6 a ~rnilio de seguir haciendo pape -
le~ ~ccundarios; cor.o en "G~ater.otzin", fue vigésimo pri
mr:rc. en el repdrto ~':! ?~artfn GL"'.;¿i,tu::a; en "Haría Elena",-

193:,., ape>r.t1s b • .:i16 uno bamba en pareja con Amparo Arozar:i~ 

na; ~n "Celos~. 1JJ5, rcaliz6 un cuarto papel COMO Sebas

tián, 5irvi.c. ~-· silencioso de Sole!"; en "~arihua~a 11 , 1936, 

ir: téI pret6 otro CL1arto lus-ar en el reparto, el de ur. in -

dir• villa~0 qur· m~rfa en un tiroteo; en "Las Mujeres ~an

dM1"', 19~(, .:tfr".:-••ci6 nuc·;ar.;er.t(! de bailarín; postcriorme!l 

t·-· (:i. ]<i cir.t< "1-.Jl:i en el PcP1"h(' G:-andc"', 15')6, su si tu!_ 

ciei~. $(' re::!•ij<:i c. bdilar un jarabe ta.patfo con Olga F'alc6n; 

e11 el "~u11er10=0'1 , 193l, realizó un sexto papel, Indda, -
~irvicnt..: ir,:h:;; ,_.ri ttt;l Impostor", 193(;, fue cuarto en el 

rc-part(J, rc-pr~'!:".~·nt6 a un maleante; en el mclodrana ranch~ 

ro ''La-; Cuatr0 ?~.ilp;:.~", 193G, hjzo un d~cino papel; en 

"/1l~ar; R~1,r_·lde·,'', 193G, fUc s~pti 1~r. !.':! c-1 o:-.;!.:;;-, Je apari

ci6n1 ¡..rotas<:~r,i:.~ a. 1.rn villa110 rural. 

;,:.!, Erni 1 i e, Fcrr.t1ndcz gan6 ter re.no y fa!"ia dentro del 

á!r.l,ito i:inr~;;,<1tn9r~Iico, hecho que lo r-.otiv6 a realizar a! 
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go relevante en el cine; en 1935 escribió junto con el di 
rector Gabriel Soria la adaptación de la cinta "Los Muer
tos Hablanw, pero por diversas causas que se desconocen -
no f\le posible su realización, 

En 1937 llevó e cabo la filmación de "Adiós Nicanor•, 
filme que dio la oportunidad de producir indirectAmente -
(el director de l• película fue Rafael t, Port•s, a la 

vez adaptador de la historia) su primera obra personal, 
tl Indio protagonizó H papel principal, el de llica

nor, caporal de un rancno queretano y macho codiciado por 
las 1.ujeres. 

"En 1937 fue asistente de Fafael E, Po~tas en el ro
daje de 'Abnegación•, melodrama con Virginia P~hreg•~ y -
rernanl1o Soler, •t~turc; fdf11osos de tcatro". 2º 

En 1938 participó en la cinta "El Fanfarrón" !!'.elodr! 
ma dirigido por Fernando A. Rivero; el Indio realizó el -
papel de un bandido, José el Aguilucho, el cual ocupó un
cuarto lugar en el reparto, siendo el pri~ero el famoso -
actor y cant•ntc Jorge Negrete. 

"Posteriormente, el Indio ojapt6 con el director Ri
vero otro l'lelodra~.a ra.'1chero, 'Ju ar. sin Miedo•, 193B, di
rigido po~ Juan Jos~ Segura; Emilio, cuarto en el reparto, 
l'u' el villano Valent!n, jefe de una banda d~ ladron~s de 
vacas. Adaptó despu~s con Gilberto Martine~ Solares, di -
rector debutante de la película, el cuento de Jorge Ferr~ 
tis (•El Alcalde Lagos•) en que se basó el argumento cos
tuinbrist• '51 Sef\or Alr;.1de', 1930, con Doiningo Soler y -

An<lr<'a Palr.:i•, 21 

Para 1938, cuando parecía que el Indio realizaría su 
debut como director con su argumento "La Isla de la Pa 
siOn•, Urcta, director y argumentist•, respectivamente 
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del 111elodroma "Horr.brcs del Mar", le roba la idea básica 

de la cinta por lo que el Indio pre~ent6 una queja ante 
las autoridades corrcspon~1cntes; la dc~anj~ Je Enilio
fue to0a1a en cuenta cuando la pelÍClJla, c0n ·111rr.a Vi -

dal y Arturo de :6rdo~a ("Ho~~res jcl ~~r'') ha~!a real! 
z.ado ur~ rt:cor1 en su prínera ~l":nani\ de cxhili:ici6n. 

t1Er. 1939, el :ndio tuvo su prir.-,er contacto con la-

1·cv'.)luci6n ~n el cir<f', c;.1r,o argwicntista: r.o s610 hizo

un quin~u pap..:1 (detrás de Dor.ingo 3oler, Fedr-v Arr..er:d! 

riz, !:usana Gora y Lucha Reyes) en •cor. los Dorados di;;:

Villn', si~o que escribió con su productor y director -
Ra~: 1e An!a la h1st?t·ia de lA cinta, Post~riorne~t~ 
Enilio trah~j6 otra ve~ cr>n Gilberto Hartfncz Solares,
dircctor je 'HoFiJres del Aire', 1939, en la adaptaci6n
d~l ar;u~c~to ~e io~erto P. ~ijares". 22 

Ca~JC aclarar que durante la filmación de la cinta
"Con 10:; o.:na.1os de Villa" se produjo un accidente fa -

tal. Err.i 1 ir.. tuvJ un roce con un t~cnico llamado Juan 
Grar.dj~an y ¡·oc0 Je;pués l!stos se toparon junto al tel~ 

Io~o del cst\1dio de la Nacional, El Indio quizo usar el 
ar<~!"~1t:--· y Juar. Sí! lo impidió coi: una conversación pro -

lc1~~1·~,. f.rilio s,.::\-:-6 !;U pistola y lo nJ.tó. El dir~ctor

dcl !111~'·, P~11 rtr· Anrta rccor10nd6 a el Indio que aband~ 

niH<'i e:1 ¡1~fc.; éste cvnsigue es.capar y viaja i'I Cuba, dO!l_ 

ck po~tt'riurr.r:-r.tc· cor.trajo r.iatrirr.orlio con Gladys Ferná!!_ 

E1. 1?·~0 E-:ilin retorr.~ a }'.txico cat1t(•lo5ar.cn~e. La 
polic!c no lo 1~sc6 y el incidvote ~o prodojo l~ típica 

c;,,.~t~'f.¡! J2 vcz~:¡.:.r~~·,as. ~.J.jl de J,r .. :b lo J.yuj6 ta.nt'.1 cor..o -

pu~o; y realizó tres películas: "El Charro ~egro", 1'El

ZOrro de Jalisco" y "Rancho Alegre". 
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La presencia de Emilio Indio Fernández como actor -
fue continua durante varios a~os y antes de su lanzamie~ 
to como director era ya un personaje consagrado dentro -
del medio cinematográfico, 

Con "Adids Nicanor• fij6 su estdmpa como charro y -
en "Janitzio• como pescador, "El periodista Santiago 
R!os le preguntó a f!milio lo siguiente: •¿ cdmo define -
ust~d mismo al Indio Perná.ndez ? 1 y el Indio contestó: -
•soy co~o dos hombres en uno: labrador y pescador, Soy -
un apasionado por la tierra y el mar, y no s~ qu~ me en
tusiasma m~s, si lograr una mazorca o un p~z en la mano~ 
Yo soy un hombre que viaja d~ las montar.as al mar y del
mar al crácter, Diariamente duermo en el fondo de un vo!_ 
cán en erupción y nado en ríos de lava•, 2 3 
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CAPITULO 2 

LOS Ct/ARE!ITAS, tPOCA DEL CI!IE CLASICO 

DE EMILIO FERllASDEZ 

La d~cada d~ los 40 's en Y.6xi co fue un tiempo t.•n que 

efervcc!an los ideales políticos, el nacionalisM.o, Jos m~ 
viMientos de i'Z.quicrd.1 1 y 1-' cl?Se n._.Cia c::taba en pleno

brote, Se luchaba por rc~catar las rafees culturalc~. Es
ta época repres0nta justamente al p¡~riodo y d1•sbo~~~~ien

to de la P'.:'rso:;ali1ad del Indio; ticrr.po aquel en el que -

el postrcvoluciona~io asume el pepcl de artista, dond~ d~ 
sarrolla su SPnsibilltlad y meliantc el Stptimo t..rte pro -
yecta la visi6n de M~xico y su ideologfa personal. La vi
da que lo envuelve es ri::-a (ln (~xpr .. oe.ivi'1~".! y fen6:-.cr:-:'.: 

culturales: un M~x1co pasional, id~alista de ~uge artf~tl 
co y fascinante: en su ex;alta.ci6n de la mcxicani'la'1. 

E~ta etd};d fu·~ difícil p,)r,i el pa1~, el gobiC'rr~o dc

Cárdenas finaliza su periodo, d~jando a H~xico en una si

tuaci6n un tanto inc6noda, y siendo el 10 de dicier;.bre de 

1940 entrega el poder al gen~rdl Manuel Avíla Cam~~ho, ~~ 
rante el lapóO que v~ de 40 a 4G fue ~residente de la R~
pdblica y, en términos generales, dict~min6 una politica

conciliato!'ia. en lo social y en lo religio!io. ~anuPl Avi

la Car.:acho fue un hombre de firrne voluntad. R!:pr~ser.t6 a

una ten~encia noderada, pues supo do~inar sin abusar ja -
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más de la !Uerza, No exager6 su doctrina política y si d~ 
mostr6, en cambio, un gran respeto a las lib€rtaoes pdbl! 
cas. 

El gobierno de Avila Canacbo prest6 atención funda -
mental a la educaci6n; se reformó el articulo tercero de
la Constitución; se crearon Centros de Cultura Superior,
como el Colegio Nacional, el Seminario de Cultura Mexica
na y la Comisión de Investigación Científica; se dio in -
pulso al Instituto Politécnico Nacional y a la Universi -
dad Nacional Autónoma de ~~xico; se creó el Instituto de
Capaci tacj 6n para Haestros ~n Servicio, y se emprcndi6 la 
Cd~pa~a contru el an2lfatctisno. 

tn el terreno de lo econ6nico se elabor~ron gra.~des
proyt:cto5. en r~v0r de la ir.d~s.trld.i se renov6 la Nacional 

financiera y :.e irr,pul saron las fUncior.es del Banco de Co

mercio Extcrir1r, y se csta~leci6 el Instituto del Seguro
Socieil f•drJ. lf1:> trat;ajadores. 

r~ ~1 á"jito internacional s~ adO?taron como princi
pio!> fur,.jó.r.cntalc:; de su política la Justicí~ y la Paz, -
la Solir!;ni11ad Continental y la Coopcraci6:-i Universal. EX 

un.J d•' l.:-l:. r..~,:.c·r.to<; más d!'i:-:~ticos de la historia huMana, 

el G' ;;v:·üi :·.-:lét Ca'."1,v~l~O s~lvl a X~xico de CGt1I•lica.c:ionC'!i 

intc~1a~jon?l<·~ al i~clifiarsc de~ lado de los pa!s~~ que
luctidron er. conti·a del totalitari~~o: Alc~ania declara la 
gu(rra r-.1m1ial; sin cr.bargo, Hlxico no 5inti(, p•:lígro al

gur.:::· en su econon.!a ni en su seguridad. Teórica'!'l'¡entc ton6 

p~rtido en le lu'.:'ha., péro P.l ra!-: r.;:. é:::itovo propia~entc -
ctw:11rometido C'TJ la Scgu11dd Guc-rra ?~unjial, 

Se ha d~c~.0 que Avila Ca~acho no sacó todas las ven
tajas que ofrec!a el ~o~ento, que r.o supo aprovechar la -
9ucrr,1 para u~i r.cjor d~sarrol lo ccor16nico del pa! s. 
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"El 10 de dicienbre de 1946 tom6 posesi6n cono pres! 
dente de la Rep6blicft Miguel Alemán Vald~s, hijo de un 
destacado revolucionario, naci6 en Veracruz en el ar.o de-
1903 y, desde su juventud, dotado de una gran si~pat!a, -
emprendió una inteligente carrera pol!tica que habría de
llevarlo a la presidencia•, 1 

•J>urante el gobierno de !-!iguel AlernAn (1946 - 1952), 

Máxico dio a su vez un gran salto por el camino del d~sa
rrollo industrial y la urbanización, Eso se tradujo entre 
otras cosas, en u.n crecimiento inl'l':Odt"rado <le la ciu~a .,_ de 

Y.~xico. Tal crcci~icnto, ¡ la vez, tuvo su reflejo e~ cl
auge de un cine urt.a.no dedicado a atribular a su póblico
humilde con las desventuras r.i.~lodram!ticas del a.rr<1lit~l y

del cabaret", 2 

En este perio~o, el pa!s se vio considerablemente b~ 
neficiado con la ampliación de carreter4s, La educación y 
las obras pdblicas fueron objeto de particular interés y, 
entre otros logros, se terminó la Ciudad Cniversit•ria, -
se perfeccionaron lvs sister.a.s de riego y 9C fac.ilit::t.ron

grande~ reparti~ier.tos de ejid~s. 
Una de las principales preocup3ciones jel gobierno -

de Alem!n Valdés, fue la industrialización del pa1s v po,
cso, con la justificación de nejo:·ar el bicnr~tar social
de la nación, desarrolló las inversione!. privadas, tanto

nacionales como extr•njerag. 
•J:."'ll 1~46, pa.rd t..·ü:1lttit.:-r l,ji. inr1.::-i6r:., ~e ~c'":.:!!'J~ l:!!:

?n:::mt:'~~, qu~ d~ $ 4.flO ('r. relaci6r. con el d6lar, pa!;Ó a 
$ 8,60, El Instituto del Seguro Social, crca1o en la ant~ 
rior administraci6n, adquirió gran au~c estableciéndose -
en las má!'.; importantes ciudades de la kepOblica. Se cons
truyeron ccr.tros ur!Janos de halJitadones para empleados-
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del gobierno, llamadoo ·~ultifamiliares'",J 
Otra de las obras importantes que se realiz6 durante 

el mar.dato ~e Ale".fo, fue la introducci6n de las aguas 
provenientes de las Lagunas del Lerma a la ciudad d~ HéXi 
co. 

Er. cuanto a cor-.urdcaciones la obró fue muy amplia: -

se terr..inaron las tror.cdles del ferrocarril Sonora-Cali -

fornid y l~ ~el ~u~este. En carreteras, qued~ron conclui

das lo$ l!r.oas H~xico-~d. Juárez y Guadalajara-Nogales; -
asimisr.:o, la autopista a Cuernavaca¡ se V'Jl'!',erit6 la elC"c -

trici~a~ del pa!s y d~ lds obra' portu,riao, Er. 1952, de
JÓ (·l cetr:;c.. <l<! prc.:.iri0nte sicr.1o sustituido por Adolfo 

Rui:-. Cortír,r!S, 

Los c11 ... 1.-~!·.tc-s fu!"!ron un?. i'.'.·¡,c<:-e. Sr:' 9r.an·1.::.s lvyrQs. Bl 

cir1r:: r.1:..1xicar.o f':5ti\hleci6 diversas r¡cdalidadcs que funcio

nar!on a lo ldrgo ~e la decena. E"ilio Indio rcr~~~dez, -

estahlcci6 u~ ti~o de cinc con car~cter internacion~l, d! 
ri916 un tot•l de 19 pelfculas dur•nte la dlca1a, consti
tuye C'l p~rio,!o cincmatogr~fk0 que ha sido denor;inado e~ 
~o la "Cpo:·~ de Oro" ~el cine mexicano. 

JUAN RlJLfO 

"Ml·xicu no C!;. r.ada sin sus indics: ellos svn rn.Jestr~ 

rJquo~a. D0 1n 6nico que puedo utanar~c es del hecho de -



- ~2 -

ser 1ndio•,4 

"Nada es tAJ", valioso co~v lo aut~tico y lo mejor 
que tiene ~lxico, es lo que queda de su esp!ritl> antiguo•.' 

•aajo la r'brica de real1tar cine ~exicano, tlúliv -
rern~ndcs conolgu16 dirigir su pri•era pelfcula, •La Isla 
de l• Pasión•, cuyo argu=ento había querido llev¡,:r a las-
pant~llas cine~~to~r~ficas deode 1936, pero por falta d~
apoyo de als6n prc-~o~tor e•to r.o habfa sido posible, lMs.

ta qu~ conoció a ur. joven llanadú David Silva, quien le -
otr.,ci6 a c11J1blo del papel e5telA1·, pr~sento.rlo con un 
productor. !:millo 11c-~;-t6 y fue preo~nt•<lo ar.te f'l g<>:;cral 
Juan r. Ar.cAratc.: { 'qu&-o ~-~ t.ab!a iniciMh Pn e: C1nf:' CCl"lO

copro<!Uctor. en. t933, de 'El Ti!,if<" de- Yaot~pec 1 ), ·r1{l':r:;:,. 

fin <le ni~tao J'!'Ot6 el •poyo nec<isar!o p.ira q~e ~l •n -
<lio debntara co ... o director•, 6 

•ta l•la de l• Pa•itn• tocaba •n t~ma h1st6rico· cn
plena revoluci6n, ~na Gcernic16~ 11~xici.na, ignorante de -
lo que oc~rrfa en su pah, de!en616 hast6 la 11uerte del ~ 
dl tüno horillrf' a la isla de•l ert• de Cl1~perto11 (o de la -
pasilln) cr. el Padfico, a una di~tar.cia f'Jtr~tlgica di' 

Pana::i~. Un laudo •rbitr.il dd rey V!ctoi- K1mY"1 IrI de 

lt•li?. hat.!a "djudicado a l'r<.nch Ba üh qlle ptrtencciO 
dur~~tr 1~rso t1c~r·c. a ~~xico-. 7 

ta fil~dci611 de la cinta •La Isla de la Pasi6n• se -
ir.ie16 en nov!u:l•l'f" de 1941 y tu\'::> coco lc·caciones Acapil, 
co y los estudios CLASA, teniendo co~c acto~s princip• -

les a Pitula d~ Forn~~~. t~w!~ 5ílv&, l~~t~1a Corcna, Mi

gu~l An~cl rer rl t I Pedro Armcu:1.Sr1 ~. fe:-: . .::.r..~o ferr;Andet.,
.Asu ~ttn fern!r.~~i:. y Rogelio Fe:rn!nde:. entre otros. 

L• cí~ta de Er.ilio ~oc r<corriendo di•Prso~ pcntüs -
d<' l~ F.epO~lic•• y rMa el r.r:o le i943 to~ ,,, 211ten.•c1~ 
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nalizacl6n co" el titulo d<? "Pa•sion Island", la película 
se enren'- el 19 1e mayt> en el Worl~ TMatr·e de Nuevi> 

Yorl:, 

AntP. el !xito ~uo obtuvo "La Isla de la P~siOn•, Brn! 
lio id"~ d 3r:¡um<:nto y e•':ri 'bi6 la adaptaci6n <!i, una nuz 
'Va c~ut;, •sr.11 P'Jrv Hex!cillno• quo ol ln1.io ~rnAndez rnal! 

~6 b partir du Julio da 1942 "ª los estudios Azteca. El -
ti l-i::r· ,!;,'.: ~·lju1ic6 una "pre111.!'3re• en [<!cha patr16t1ca (e1-

1G dr: s"ptk~Lre "'' n42) en el cin" Palacio Chino, y s"
E:.-;.t:r·,!n~1 f::, 1-e. t11,}t";~.:: ~u.la. el 13 d~ novietnlJre d~l ttlsmo afl:>, 

JH~n&·:ff11"'".'Í"-''·,,~' solAMt'ntc UIJ.J. geoi.ana en cartelPra. 

•t~ t,!;tur·i~ ~e l~ cinta ge ubic~ en un~ hó~!~nJ~, -
dori<'.! 1 '" cr.-ut "t!"':..:n ol ban<l.iljo jalis<:iense tupe, quien S<: 

h.a ~~ .-. ;;jr, t1r.:· Jfl fu!lflats1<:r•to, con tres ""'aer.tt!S tlf!'l tj(">,

un ..:~J• 1-it.ri. un 1l"liMo y un Japon~s. y dos contraespias:
la t,,l1-. Jr.o t• <U.<1 l!aqual y el espalbl X-32, que es :1es
culi1€: t0 y ;:i:o1-',!na,lr), Al cabo de aucho!t jnrid~nt~s, lt')s -

EJ1-· _ :.-,,J ti( 

d1! •.·· n · 

E.· l !1 

t'; "" }:__.· 

ot r11:.. 

't .;t.:.do:. por Lupe, pero kiH¡vl·l B.U~l"f' C!'l bra7.0S 

(·1 perlr.u~iltd Jurtn. LYpt:: h'Jye con 'u~ hoabres•. 8 

~P1h rr¡¡,,nÓP.~ t'1V'1 CO¡¡\'.) int~rj•?'etes del fil 

;'J'- .... 't--:. a-:-tore~: l'edr.) Arrt.-.:r.11;\r.i.z., Dl'IVid Sil-

"'Zl ¡1t:1)1 lco m.e):lcano no <:rd favQrdhlr:: a la~ pcllcu -

1~1 t1o ¡1r(•,í'•.13~·r; la. dr.! guert"A5 ria':'iona1~l nj e.xtr ... 1"j~:-:-..::; -

t"iO (•.r.,pl 1 r:'.i q.~;,. •~-':.·y t--.;r.:. Hcx:icat10' no h~y.l r~su1: t"'clo r:.uy 

t.J.q11'llt J, 1'' J<' a su~ eX.C"~s:_,>1 l<;.tr!vteros ... 9 

Z1n t ::~ •• ·.1 u:i, la cinta fu~ e::;tr~.ma.1,, 1!n esy.J.fbl, sin

subtftulo.,, e~1 Dl B• haont The.'\tre dn N'u#.: .. 'i\ Torl,, el 9 <1e

jun1r, d,· 1943 .. 
"C.iert6·~ 1:ntt• 1 en la!J pri~r:-r,~-; P"'l !culJ.:. tlel lndio se 
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encuentra la presencia de sas hermanos, alternativa~ente 
o en ocasiones tvdos Juntos, y con hermosos close up que 
revelaron una oportunidad de lncimiento•, 1º 

En 1343, &!úlio Fernández apoyado por Mauricio Mag
daleno (quien lo llev~ a dar a los argu~entos de sus si
guier.tes películas una b.1sica solV!!<lcia narrativa) y Ga

briel Figueroa (capit~lino nacido en 1907, en la colonia 
Guerrero y fo:-mado como fotógrafo al lado del nortea10er1 
cano Lauron o Jack Draper), apareció e<>n una nueva cinta 
"Flor Silveotre•, c11ya h:!otoria s" deo:i.rrolló de la si -
guiente for.aa: "En el B1'\j{c. IJt.> ;~n~an en secr~tu BsperCl:l 
u, hija de un calll}ltHlno 10ediero, y Jos~ Lai&, hijo del
hnc1mda:fa !Jon !"r<:.nc! seo. Di s~:> lto,to por la boda, y po-,. -

que su hijo os revolucionario, Don f'rancisco eeha a Jos6 
Luis de su ce•ft, Al triunfo de la Revoluci6n, Jos~ LUis
y l~peranza vlV&n lclices, pero ~l debe en.h'entarso a 
unos blsos revulucion;•rlcos, los h,.r .. nno1 TOrros, para -
salvar a su "ujor y a su hijo, capt~rodos por eaas bandJ. 
dos Jos~ Lais "ucrc Pl>slládo y, ar.o• dezpu~s. Bspera.~sa

CUl!llt~ la hiotoria !a::.ili~ a >U hijo, cadete del Colegio 
Militar•, 11 

"Flor Silvestre• fue !il,.,11<lll a partir del 11 de ~ll<!

ro de 1943 en lo;; estudios CLA~'''• pooteriori'>nte íoe es -
trenada el 24 de abril de 1943 en el Palacio Chino, dondo 
dur6 cuatro som1U1as en cartelera, 

E!t~ f!l~~ c0nt~ 1"."0n 1~ rr- .... ti··iro11r~~n "¡!a. l't:'t~rP.<i el,.._ 

talla internacional co110: Dolores del i!o, Pedro ArnendA
riz, Miguel Angel F~rrit, Jos~ El!as Moreno, Carlos Ri 

quelse, ~ntre otros. 
•Flor Silvestre•, no corrió con nuchn !ortuna¡ tue -

estrenada en el Belmont Theatrc dL Huev~ York en enero de 
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1945, dos anos despu~s de su aparición en M~xico, 
La cuarta película que dirigió Beilio l"erná.ndez Eue, 

•Harta Candelaria", donde reuniS de nuevo al equipo bási
co de "Plor Silvestre•: el Indio, Figueroa, Magdalena, !'2 
lores del R!o y Armendári~. Ade~ás dentro del ~ontaje, el 
Indio contS por primera vez con la colaboración de la edl_ 
tora Gloria Schoemann, quien trabajó posteriormente con -
El':ili> en l• fill\laci6n d;, 22 pcltculas t1!s, 

La ci~ta se cmpo<5 a reali~a" el 15 de agosto de 
1943 t tuvo comu locaciones principales Xochimtlco y los -

estu1io~ CJ.ASA. su elaborac16n so efectu6 en un tOt-1.l de-. 

El filc.r, cstl'<>nado el 20 de enero de 194·1 er. el cine 
P.il,,..::i Chir.o, d\1 ~-6 un total de cur1tro sc"'anas er. cart~l~ 

ra, 
•¡¡ar!a C.-'1•lelar1a• tuc una pelkula entera•ente meY_!, 

c<:n,1, C(•nc:C!'l,~.:i-i y he<.:ha para Dolores del R.t(), quien ~e 

g·;,1pc se coJ·•.( coM> la mujer c1i•tintiv~ del pa!s, 
•ne.d,, :".r.<°.elar-ia" ful? exhit.lda &ll 105 SSh<1o~ Uni -

do' v.·1' ·:-e•, rn scptie,.bre de 194·1, con el titulo ori9i -

'"', y ti.<¿·•'º e:. frbr~ro d~ 19·16, doblada lll inglés con-
ti. n,.·. •.. "'J :'i..rait ot Harf.a", 

"f~ lr:·~ ,, erj ~l:J,m.! cca4'!6ri dijo qtte en el le11gu,Jj!?

clr1r"IP: tn;::r.'!.¡ico, el •radc in' e~ igurll 11. un ar>1!1úC~r; el

•r.-.. !0 out• •;~> si!':ttla-r a es~ mor.if\ntn en el que el t:!E!t!po -

st:: c:i~n·c., co;, la ll~a~da d(:l suer.:-> o de la m.ut?rte; tod?\ -

cl.J.colvc:i .. :i> co sc¡,¡',jante a un 'T•ith light' ese tiei.o¡>o 
?<'~St.cr:r,:.o Ó("l in~t;'lntc du~l en doi;."1e e:l ~ia se convierte 

~r· no~"··~: ~'l:.· • t;,vr~ tr·~~toc~ y n0:. ca:r.~1?. de luaar, l!c 

ti mr.¡JO O dr: e~ti>10 c.1.~ $.ni.nn•, 1 2 

En 194·1 t:m:1 i<"> FcruMd-:~z dirigió "Las Abandonadas",-
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•escrita por Mauricio Magdaleno como 'follet!n revolucio
nario•, esta cinta se er.pezt a Pil1tar en mayo de 1944, en 
los estudios CLASA; fue te.-o;inada en noviembre d!!!l -.!saio

al'lo, 'la cinta ya l!!staba del to<lo ter:d.nada y lista para
su estreno, cuando se produjo un esc!ndalo: 1el1pe Grego
rio Castillo, jefe del D<:parta~ento de Cens,ra Cinenato -
gráfica (dependiente de la Secrctar!a de Gobierno) prohi
bi6 la exhibici6n de •tas Abru1dona~as•, ya qui!! dl!!ntro de
las secuencias de E•td, aparec!a un gener«l del tieupo de 
la Revoluci6n con un &!}uila en el t,o.,b!n y result6 que 

as! lo usaba Don Manuel .(vil a CM•cl10, Por ello no se ;ier 
r.1t16 pasarla hast~ que hubo ter~in~do su sexenio•, 1J -

Al respecto, E:milio Garc!a Riera afirma que la cinta 
se estrenó Pinalr.cnt~ en ol Distrito Pcd~ral, en 18 d¿ 'i:i!. 

yo de 1945, y el gobierno de Avila Cantllcbo finali~6 en 
1946, 11 Pill!le per11anecid en el cin'! CbApultepec dannte
s1'1n seraanas. 

La trama de la pel!c"la se des~rrolld de la siguien
te manera: "Ahando1rnda por su falso marido Julio, y con -
su pl'quello hijo Ma~g.n·ito, M?.ro-.rit .. ingrese er. 1914 a u11 
burJ~l capltalinü, de <lon1~í? la sar:-1', C'n:::'JrJ~o, Juan, ur.o

génei•al rc\"Olucion~:--lo, Pero Juan, qut: resulta un ifr.l·--.~ -

tor y m..i~mbro de la bcndJ. d~l autVL:l.~v~l gris, es <.!<"tenido 

y v;.ucrto cuando tratn. de huir, Hi'.rgari ta ru.C>1a °tdsta lo -

e!s bajo, pero lo9ra ~ue su hijo, al crecer, se convlt'rta 
en un brillante aboga~o•, 1 4 

ta Cinta tUVO CO~O fnt6rprete• ~ DólnrP• d~l P.!~, f~ 

d.ro Ar..:cn1!rit, "lictor Juncu, Jo•~ Ellas Moreno y Perne.11-
do P'ernindr~:: entre otros. 

"La creatirida~ del In,~io pcrstgul6 a Dolores d<'l 
Rfo y en 1945 la dirigiG aJei>h de en 'Las AbandonAdas' -
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en •r.ugubil111 1 , .omentos en los cuales México logró 
triunfar en Europa con una imagen de cinco rostros: ea 
briel Figueroa, Emilio Ferntndez, Pedro Artnend&riz, Dolo
res del R1o y Marfa 1'lix•, 15 

En 194G se entregaron por primera vez los A:rieles, -
o sea los premies al cine nacional concedidos por la Aca
demia Mexicana de Ciencias y Arte Cinematográficas, tund! 

dn el 3 de Julio de cae affo, "Las Abandonadas• Pigur6 en
la terna de las mejores pelfculas junto con •crep~sculo"
de Bracbo y "La Barranca• de Roberto Gavald6n, 

Desde novi~mbre de 1944, e•pe~ a filmarse "Bugambi
lia", qu~ rcsult6 la 1Slt1ma de las cuatro cintas elabora
da~ al hilo por el equipo for::ddo a partir de "Flor Sil -
vestrc•1 el In<llo, Magdalt-no, Jli9ucroa, Dolores del R1o y 
Pedro Armc·n<lá.riz, Elo.ilio y Dolores del Rfo no volvieron a 
trt1b•jar juntos hasta el al!o de 1949, ya que segdn cont6-
Maurlcio Ma9dcleno, •e1 rodaje de 1Buga•bilia• se lle\-6 a 
cal>o en condldcme.r. 111olc-stas, puesto que el Indio estaba
pr.lcando con !X>lor<'s, situación que ocasio11G lá ·separd 
cH'ln l11boNl de tsto9•, 15 

"D"LJ"~.Mli;:• fue filmada en los e~tudios CLASA y en
ln r:iu<l<H' •fo cuanhju11to con un costo de B 1 300 000; fue
posl Lltr..rn1 e la p~l!cula ti&s cara hecha en Hfxico basta -

e•o~ "'º'''""lº"· La cinta incluy6 una hermosa escenograf!a
d .. J espar.r,l Ha11uol Fontanals y un vestuario de aa valor -
incalculabl<- del siglo XIX i'1 C!!.l'CO <le ltoyu, modisto de -
algunos actore~ de Hollywood como Carole Lomb->.r<l y Lore -

tt¿¡ Young. 

El estreno de la cir1t<> tuvo que esperar, puesto c¡ue

antes se cxhibi6 "Las Abandonadas", De ah1 que •nuga•bi -
lia" aptu·ccl6 ante 111 opinión ptlbli<'a un aflo despuh del-
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comienzo de su filmac16n, o sea, el 2 de novie=bre de 1945, 

en t:l cire Chap'-11 tepec, y se raantuvo en su sala de estreno 
cuatro sesa.nas. 

La historia de la cinta se desarroll6 como se mencio
na a continuaci6n: •i:r. Guanajuato, a mediados del siglo 
XIX, Amalia violer.ta a su padre, el rico ir.inero Don rerna.!! 
do, cuar.do se er.a•.ora del capataz y despu~s gallero hter

do, c¡ue 11ata a un hombrE en duelo po:r dl'fenc!er el t«r.or de 

la joven, Ricerdo se hace rico al viajar y encontrar ur.a -
mina de plata, pero al volver, P'ra casarse con A111alia, 
Don remando lo r.iata a tiros, En el juicio, Don Perr:andc -
se pega un tiro. ftmalia se recluye para siet:pre en su ca -
sa",17 

"El Indio tuvo un doble lenguaje, Kn momentos de ira. 
y ta11bi~n de humorismo, us6 las palabras del vulgo mexica
no, intrApidas y ofensivas, pero cuando se l!l!:pe~6 en ser -
sentencioso y educador, lo cual fue !n.cu~nt~ en ~1 1 1e e! 
pres6 con elegancia y met!foras y sac6 a flor de labios su 
a111or por el idioma cspal!ol: •tenc~o5 el 111Cjor idioma del -
mundo, el iús vasto y expresivo• ¡toda una riquet~l •, 18 

Sin eir.t>argo, la sigui~ntc pC'Hcula c¡ur realh6 Emilio 
FernAnM• no fue de tema 1<exicar.o, El 28 de t:1ayo de 19~5 ,. 

el Indio inici6 par~ un nuevi:, produ~tor, Osear Dancigers,
la filir.nci6r. de "l'epita Jit:~nrz•, cinta de 1\1',bicnte anda. -
lu~ basada en una novela del autor espallol del siglo XIX -
Juan V&lera. 

Para esta ocasión, Gabriel Figueroa no .Euc el fot6gr! 
fo dP •Pepita Ji1t.~ne~·; ~ino Alex J>hiUips, que l.i· .. b.>j6 
as{ pvr ¡>r:ii\.i'.:t'~ ve:: cor. Ecllio. ~auricio M~gdele.no re!lultd 
el dnico miembro del equipo de lujo del Indio que partici

p(. "'" e~t~ cinta, 
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Fern&r.de~ y Kagdalfno adaptaron la trarna de \'alera -

a~esorados por un e~cri ter an1aluci sta llal!l.!>.do Enrique D!?_ 

b6rque~. 

Este filme fue estrenado el 22 de febrero de 1946 en 

el cine P.etrop6litan, donde permaneció sólo por tr~s se~a 

na~. 

•L• tra~a se •itda en la Andalucf~ del sialo 1.JY., 
s;¡ue,..r;: c-::-1 el b?.r.quete d'! bodas el vio1?jo usurero Gur.v~:-:dndo, 

o:lej>,,1~ viu'~' <> ll joven Pepitñ, A ella la pretende el !:~ 

cen~a~ . ., Pedro, 'u hijo semln"rist" y un malvado conde, Fi 
nalmr.-7:ti!, es Luis qu!.en se qu~:1.a. con Pepita despu~s de ru~ 

tar a.1 c:un'~'· en u•: duelo a s'1ble", 19 

La pelít::'ul" no tuvo una caT'rera internacional y nun

ca f'1:_ l'."s.::rr..na11 ~n Espdfla. 

1,.-, lo• Ar irles concedidos en 1947, •Pepita Jim~ncz•

s6lo gan6 uno: él de VC3tua~io, o~tcnido por Ba~toloziz, 
fTI. 194~, L.:llio fúr<Aali~6 a.nte tor!os L-1 ~epaJ:~ci6n -

dr> s~1 c-;posa. r··ta1y~ que fJC! un h~chn desde tic::l¡io at:r~s. 

l:l 15 ~" o:tubro del 111is100 ar.o, Emilio i7lid6 la fil 
r1:.cif1, <::-:- "L~. Perla." (versi.Gn in:Jle;i'I "La Pe::la de la Faz•), 

ql' r-- i•'·!l·' ~c.i:'!?l en cscc:n;irios naturc.le:, de A~~pulco y -
t:;.. lt.-:,, (: .... ~:,:.~ ct,uru\:lu_;cot de esta cint., se hicieron dos 

vc;-s~º'"''..-;, tl1.·.1 en ingl~~ y ot-ra en espa.ñ::il, '1onde Ma""Ja -

Elc11;, llcir~u(" file ln actr120 <le anb's cu p~reJa con Pcdro-

J.r ... ·:!n'1~r1r.. 
"La Pena• tuv;:. un costo tot~1 de $ 2 500 000, cifra 

q;.i.c rc~..i1t(• c~~trato~!~rjca para el cinl! s:.ex"ic~no, y f\le -

!i1~~1.l ~ lo 1~1·so de mSs de cinco ~es~~. 
"El ¿o,~·:.:·.t .. ··· •.-:) ~~ ~:;t.\ gir..i. en t.Jrr.o a un potJr~ pr.:sc!!. 

dor llC<-;;1.i!.1<.1 Qvi.r,v, q~\: vi¡,:c· ccr. su c::r::i:a y el ~t-~ d~ ª.! 
b:.s, cncu~nt•·d b:..iccC'l.n<io cm el rn.ar ur,;" enor~..; perla que 
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despierta la codicia de dos her.anos extranjeros: Wl tra
tante y un do.::t..,r, Al tin de una penosa pe?"sec11ción a Qll.!, 
no y a los suyos por los malvados, ~stos mueren, pero el
beW ta111bién, Quino e.rroja la perla al 01ar•, 2º 

La pel!c11la fue estrenada el 2 de septiembre de 1947 
en el cine México, y se mantuvo cinco semanas en la sala, 

•te Perla" resaltó el eci¡>eHo art!stico Jl!s perfilado 
del cine ~exicano, El sentido de l~ plasticidftd, inheren
te al temperaJDento de E:itllio Pern!nde~. se ""'1ifest6 01As
rico que nunca de c.xpresi6n en las escenas inicio.le• del
.Pil•e, con aquellas figuras ergu!1as nirando hacia el car, 
o e:n las Oanzas populares, donde rigui:r-oa hito alardes m.e, 
rarlllosos de efectos fotográficos, 

l!:n la entrega de los Arieles de 1948, •1a ~erla• ob
tuvo cinco preaios: los df' aejor peHcula, rtejor diM:: 
ci6n, •ejor totogra.Pia, •ejor actuaci6n aas"'1lina est~lar 
y Mljor papel IUS(:Ulino a cuadro, Además, Ka.r!a Elena Mar_ 

quOs, Antonio D!a& Conde, ~oria Schoemann y &ailio Per -
nlnde~ tigurb.l'on por "La Perla•, sin ganar, en las terna~ 
respectivas de actaaci6n !o...,nina, 11d sic a, edición y ada.2_ 
tación, 

En julio de 1946, E~ilio inició la filaación de ·En~ 
morada•, primera de las cinco cintas donde dirigió a la -
lamosa y bella Harta Féllx, 

Estrenada (antes de •La Perla") en la navidad de 
1946, en el cine Alameda, "Ena~orada• tuvo buen lxito, 
permaneció siete semanas en e3a sala. 

•ta traf!)._~ d~ l~ ~inta s~ d~sarrolla dura~te la Revo
laclón, el gene~al Reyes toma Cholula y se enam.'.lra ah! de 
la bella Beatriz, hija del rico Don C!t.?'los. Ella Ta a ca
sarse con el norteamericano Rol>ert y trata de lllala manera 
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Al revolucionario, Sin embargo, Beatriz acaba plantando a 
Robert en plena boda para seguir a Reyes cono una soldad!_ 
ra".21 

De los Arieles concedidos en 1947, "Enamorada" obtu
vo dos de estos predos: el de mejor película y el de me
jor di'rección, 

En el extranjero, la cinta ganó un premio de dlrec -
c16n y !oto~rafia (E~il!o Fernindcz y Gabriel rigueroa) • 
en el re5t1val de Bruselas de 1947, "G~b::-iel rigueroa me

rece mi mayor admiración, Lo acusan despreciativamente de 
•vr~ciosista•, y yo tostejo que no sea un grotesco, Su 
pcr!ecc..ior1iS:'lO es digno de alaban:a: Et:ilio fc:-o~dei". 22 

Emilio rcalh6 diverso; viajes a Euro¡•a, donde Iue -
bor.:,·c~~'a1o ~n infinidad de ocasion~s. A los diversos pa.!. 
se' ~"~visitó, el Indio, si.,,.pre a;lstiG ce~~ oi fuura -
un ""'\,~jador de Y.l-xico, sieripre dispuesto a dil'U11dir los
valorcs del pa!s, 

!il 4 <!e a~osto de 1947, Emilio rcrn&ndez a¡•oyado por 
G~br~el r-;o~Groa, inició el rodaje de •il!o Escondido", la 
Cli•1 tu~ !ilrno~a en los estudios AHeca y en c-'cenarios -
11.;tt.ra11: Je 'I"UltC"pec. Estado de M~xir.o, 

Est ~ e;intc tuvo la pa.rticipi:-CiGri de dive:!"S~!. person! 

lid,,,,.,~ cJr.c.-"'t":;r·~ficas co1>0 Y.arla f~lix, Domingo Soler, 
Car1r) e; L~·PC'~. Y.octet!.l!;.a., Fernando Fern~dct y Colurn'ha 00 -

mtn~uc~, entre otr~s. 
·~!u E>condido" se estrenó el 12 de febrero de 1946-

cn el e ir;c Or J'e6n, <londe du,..6 cu~ tro semanas, 
L? tra~a se ctectÓA dt lá $!g~!c~tc ~~~~r~~ ~Por en

c~rgo d¿~ fr~s:~~~~e 1~ 1~ P.~p6blica, la ~1estra rural R~ 

S3Ura v~ a el puebl0 de R{o Escondido, cuyo cacique Regi
no nie9• el agu3 a los campesinos. Al preten•1"T violarla-
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iegino, Rosaura lo cata a tiros, mientras los canrpesinos 
se rebelan y acaban con los esbirros del malvado, Atendl 
da por su pretendiente Felipe, pasante de medicina, Ro -
saura muere del cora~6n•. 2 3 

"Río Escondido" ga.~O nueve Arieles en 1949: los dc
mejor película, mejor direcciOn, mejor fotografia, mejor 
argumento, ~ejor actri~, mejor actor, ~ejor 3Ctor infan
til y mejor u.4s1ca de fondo, 

En 1948 en Hadrid, Espa!la, fue exhi~ida en un Con -
greso Cinematogr~fico, donde obtuvo algunos prcraios, po~ 
terioraent~ fUr! presentada en dos festivcles cir.cr:ntog-r,! 
ficos de Cb~co"lov;,<¡uia y Proga, en dor.d~ tarobi~n a<.lqui
ri6 divC'rso~ prcrr.ic.•s., y distintos rccor.ocic-;icutos, Ar,:i -

mismo, l~ cinta triunfO en la Unión Soviética. 
En Cannes, r•1 el v~;:;t!t.ulo do:>l local don.J•:: :;i: 11ev6 

a cabo una resella cinematográfica, se encontraron varias 
totograrías de celebridades del cine internacional, en -
tre ~stas, habia dos retratos inmensos de Gabriel riguc
roa y Biailio l'CrnL~de~. !stos, a nivel m~ndial constitu
yen la Cuarta llscuela. Cincm:itogr.ifica, y de hecho, en 
las escuelas europca5 de esta !ndole la obra del Indio -
era considc1·ada con10 una materia de estudio obligatoria, 

En el a~o de 1947, el cinc n1cxicano pro.iujo un to -
tal de 58 películas, y para 1948 pas6 a. produc1r un to -
tal de 81 cintas, por lo que se prescnt6 \IJ1 auge consid! 
rable; el Indio en este Óltlmo dirigi6 tres tilces de 
muy buen~ fa'::"tura: •Jfaclovia'", ::so.l0r. H~x~::o• y "Puf.."hl~

rina111. 
"Haclovia• qu~ s., ei:pe26 a filmar el 16 de febrero, 

rue de hecho una nueva vers!On de la tra~a de "Janit~io• 

y de "Maria Candelaria"; en donde actdan en los papeles-
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principales: Har!a Félix, Pedro Armendári~, Carlos L6pez 

Hoctezuma y Columba Doc!nguez entre otros, 

•La trama se desarrolla en Janitzio, Hichoackt, an
tes de la Re\'Qluci6n, el pescador José Mar!a y la bella

Haclovia quieren casarse, pero se opone a la boda el pa
dre de ella, Hacario, jefe de los indios del lugar, Aun

que el malvado sargento Genovevo, c¡ue desea a Haclovia ,

hace encarcelar a Jos~ Hada, Los enamorados finalme!lte
pu~de..~ huir juntos en una canoa". 24 

La película f\le estrenada el JO de septiembre de 
1945 en los cines Alameda y México, 

•sa16n M~xjc0" que nac!6 de un argumento que Smil1o 

fcrn~ndc~ csoribió apoyada por Mauricio Hagdalcno y c¡u~

se C"pez6 a rodar el 9 de septienl>re de 1948 en los estE. 
di·.~·~· CL1'.SA y e;-. div.:'.!rsvs puutos del Distrito Federal¡ en 

donje H«t';Jo L6pc·z, Mi3uel IncUn, Rodolfo Acosta y Robe.: 

to CaMedo ºº"J»t'un los papeleo, principales de ésta, 
"L" l.: r.t,,i·ia de la cinta gira en torno a Mercedes,

ca!Ja1'ctcr;. ckl Salón Ml!xico, quien mantiene los estudios 
en ~n col~Jl~ caro de su hermana menor Be~triz. tsta ter. 
ciin,, b!~.illu:itf'f:;eht.i:! su!I estudios y Vd a casarse con Ro -
~~1-~:i. r·:l-.::•:'J del c-;c:uadrGn ~01, sin Sdber nada de la 

ocupac! l.n d~ Hc.rc~de5, que acaba mat3ndose D'lutuarnentc 

cor:t su cxplota1.Jr Paco". 25 

El fi l1!1e fu>e c>trcnado el 25 de febrero de 1949, y
aunque s6J ,, dur6 tres semanas en su cine capitalino de -

C3treni) 1 ".3al6n M~xico" tuv') bu'!n ~xi to en taquilla, 

·.:~1~'r: ~~:d~::? .. f::.:r! r.;:z.liz.o.~12 ~u un total de 26 jor-

nad.;s de trab,-·jo; ªPueblerina•, la sigui.,nt<' y dltima P.!:. 

l!cula del ln1io en el a~o de 1948, se film6 en septiem

bre de dicho ar.:•, y s6lo reqt1iri6 18 dfas d~ rodaje, 
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En "Pueblerina•, el Indio (director) no incluyó en 
su reparto a •estrellas• como Maria Félix, Dolores del
RÍo o Pedro Armend!riz, sino a los j6venes Colu11ba Do -
m!nguez y Roberto CaHedo, hasta ese momento actores de
segundo plano, 

El filme corre de la siguiente canera: "El camresi 
no Aurelio, des¡•uh de cumplir su condena ,,, la cArcel
regresa a su pueblo. se entera de q~~ su madre ha mu~r
to y de que su a~ada !'aloma vive con su hijo Felipe: el 
niHo es fruto de la violaci~n de la mujer por el malva
do Julio, ex a~igo d~ Aurelio y culpable Je su encarce
lamiento. A.ure:l io se casa con P"loma. Para po~er vivir
tranquilo con Palooa y el nino, cultivando la tierra, -
Aurclio no tiene aAs remedio que reata?" .finall'ler.t~ a Jl•
lio y a su her1111no Ramiro, qu~ le han becr.c h vida itn
posible•, 26 

La cinta tue estrenada el 6 de julio de 1949 en el 
cine Alameda, donde tuvo un éxito rotundo, 

•Maclovia•, •sa16n N~xico• y "Pueblerina• obta·ri.,._ 
ron diversos premios; en l• mis~a entrega de 1949 que -
dio nueve Arieles a •2!0 Escondido•, "Maclovia• ganó 
otros do•: los de mejor coactuaci6n femenina y mejor p~ 
pel de cu•dro masculino, De los Arieles concedidos e~ -
1950 s6lo uno fue para •sal6n México•: el obtenido púr
Harga L6pez co~o mejor actriz. !n el extranjero, el 6n1 
(:ó vrer.io a .. S.Jlé,r, }o!~)::co• f¡;e e>l <l" lotor;:-i!f!a, p~r«i -

Gat,rif'l Pi~\lf'!"O~, en ur. !tstiv,:.1 ~t: ~t:sur.Ja calidad, el 

de 1:.r.oll.<' Zeutc, en EHgica, 
Loo ~ce~émicos encar¡¡a~"s dP re¡·ai·tir loJ Ariclcs-

1610 dieron a •Pueblerina•, en 1950, los de mejor actu! 
ci6n, mejor foto9ra!!a y mPjn~ m~~ica, Y en el extranj! 
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ro, s6lo gan6 el premio dado en el festival de Cannes a 
Antonio D!a~ Conde, por la mejor m~sica, pese a esto no 
gan6 mayor reconocimiento internacional, 

Cl 24 de febrero de 1949, Elllilio inici6 la filma -
ci6n de una nueva cinta "La Malquerida" cuyo argu~ento
se desarroll6 como se explica a continuaci6n: •&n el 
ca~po ~exicl\Jlo, Acacia, hija de la hacendada Raimun1a,
odia a Esteban, segundo marido de su nadre, Para no ver 
11~:. ~ S1J tJ.:1"'astro, AC';\Ci~ acepta casarse con Faustino, 

a qu!~n no quiere, En3morado de Acacia, Esteban hace 
ase'iinar J Fa:1 stino, Acacia se enamora de Esteban y en
tra 3 un Cü~~~~ll cudndo 5\1 pa1raJtro, que ha~!a hui1o
de la justicia, vuelve por ella y es abatido a tiros 
po,. lós f."1ll!aras de Faustino•.27 

El ro.l~jc de "La Malquerida" !'Je llevado a cabo en 
lo' cstuMoo Churub'Jsco, en donde Dolores del R!o, Pe -
dro A;·~.en1~1 i •, Columba Do11!nguez y Roberto CAl!•do fue

ron los r· ir·ipi·l~s protagonistas dal fil~e. 
L~ e'·,:. sr cstren6 el 15 <l<' s@ptinbre de 1949 en 

el chH: e, f,·i«ir. 1 donde para sorpresa del lncHo, ~9tA no

ag. a1~ ;. ¡16b~i,;o c~xicano. 

i:;.,,.¡ ·' . '"t~ "L3 M•lqu~riiia" no s6lo gan6 en el 
fvstival r~10~·~~1 dt• Venecia en 1949, el pr~~io a la me
jor fot•.~r . . rh par<> Gabriel Figucroa, ~ino que fue bien 
rc.:i!Ji1~ r"·t· '" ('1•ftic" espat"i.Jl,. 

Ll'I Cñrri.'r.1 d1· E:--:i lio 11Hlio F¿1·n!nde:. CO!:i!O ~ircct:)r 

S(' d¿cliH(• a l''rtir d., esta ÓJt i"'a fCliCUla, ya que los 
filrr" qric ~r .11 i ~.'> posteriormentr fueron ·;a,-iaciones el.e 
los tet"l,1s y;i ( xr!otado!l por el lhd.io en otras de su~ 

creacior.e:., r.J~ivo }JO:- el cual l:'.'l"l arguraPn.toc:. de e:>tc -

c!neast! d(·J,·~0~ de gustar ~1te lós crftlcc~ cin~ra~to -



- 46 -

gr!ficos, eje=plo de esto es la película "Er6tica•, 1978, 

qae aparee~ como una supuesta nueva ?crsi6n de "La Red•, 
1953. Pese a ello el Indio no detuvo sus filmaciones y -
continu6 reali~ando pel!culas como •1roe10 en las Mont• -
fllls•, 1949; "Oel Odio Nace el Amor•, 1949; •ur. dia de Vi 

da•, 1950; •v!cti~as del Pecado•, 1950¡ •1slas Mar!as~,-
1950; "Sie1'1pre Tuya•, 1950; "La Bien A..a1a•, 1951; "Aca

pulco", 1951: "El Mar y Td•, 1951; "C-Jar.do Levanta la 

Niebla", 1952; "La Red•, 1953; "Reportaje•, 1953; "El 

Rapto•, 1953; "La í<osa Blanca•, 19~3; "L• Re~li6n de 

los Co'l9.-1d.os", 195·~; •Nosotros l);)s", 1954: ":.a. Tierra d~ 

P'uego se Al'aga•, 19:;5; •una Cita de A"~r·, 1956 y •¡:1 l! 

postor•, 1956, 

De9pulos. de su debut co;i.o di'r{?'<.."lC•r, o !e.1, ti<• 1941 a 

1956, el Indio hat! a fil,.,a~o cada a!lo or,• p~lico: a e "'h, 
De 1957 a 1960 no logr6 dirigir ninguH ci:ita, oituaci6n 
que lo afect6 de manera considerable, 

En 1956 intent6 volver al cine, pero el proyecto 

que tenia en mente "La Pescadora•, ne re5ult6. Fost~rior 
•ente el Ci!1east~ lsmaf'l Rod.r!gue:: le dio 1~ posi.bilida<\ 

de reinicL'.'!r s11 carrera cono actor C!'l t•l filtn'? "La Cuc.1-

rdcha" en donde el Indio tuvo destaca1a actu3ci6n al la
do de Ped!"o Ar .. ~n.1iri&, Marta F~l ix y ;;olores del '?.!>, 

&cilio l'ue hocenajeado en varias ocasior,e s "'º"'º eh

el festival de Venecia; pero aón con todo y e;o sigul6 -

tin fila.A!'. Mis tarde iritc:--::!.7':.~ ~n R("1\Y"ood. en cintas -

comv .. ;::e To:-c~.f'"', "Ti-.~ Uniforgiveoo• y ªTbe Ha;r.1 ficc·nt

Seven", en d.:m.-~c t;U p3!"ti.cip;;ici6ri resu:t6 un tanto :.1e~;i

perci bi•fa. 

En 1951, Ecilio rern!ndc~ y Colut:ba Do11!ngue& forCI;! 

ron p'rt" del extenso reparto movilha~o p:>r H11:ae1 110 -
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gráficos, ejemplo de esto es la película •Er6tica•, 1978, 
que aparee~ como una supuesta nucvj versi6n de .. La Red•, 
1953. Pese a ello el Indio no detuvo sus filmaciones y -
conttnu6 reali:r.ando pelk .. ias co,.·:> "Duelo en la! Montl -
!!aS", 19q9; "Del Odio Mace el Amor•, 1949; •ur. d!a de V.!, 

da", 1950; .. V!ctir:as. del Pl!<:a<lo". 1950; "lsla! Har.!as~ .-

1950; "Si~pre '!\Jya•, 1950; "La Bien Aaada•, 1951; "Aca
pulco", 1951: "'El Mar y Td·. 1951: "Cu.ar.do Leva.1\t3 la 

Niebla•, 1952; "La Red", 1953; "Reportaje•, 1953; "El 
Rapto•, 1953; "La Rosa !llirn~a·, 1953; "L• 'RebeliGn de 

los Co1gdi.1oJ", 1~~L~i •Jlo:Jotros Dos", 1954: "'La Tierra di? 
P'Uego S'! Ay3ga" 1 195~; •una Cita de /,:ivr", 1:156 y "'El 1! 

postor•, 1956. 
Pespu~s d~ su debut co~o dir~~tGr, o 5!!.l, ~f' 1941 ~ 

195G, el Indio hab!a lilnado ca<\~ ~&· ur.• p~l!cu~& o '11!t, 

'DO! 19~7 a 1960 no logr6 dirigir ningun~. cbta, "ítuación 

~ue lo ~rectó de 11Anera considerable. 
En 1958 intentó vol ver al cine, pero el proyecto 

que tenia en ~ente "La Pescadora". no resultó. Fostcr!u~ 
11ente el cilica~t• rs::oc·l ll<>1dgu0> l~ dio 1• poslbillda1 
de!- reinjci?,r su carrf'ra como actvr C'!l t•l fill'I~ "la Cuca
racha" "n dond•1 el Indio tuvo destac•'h actuación al la
do de Pedro Ari>eni\!riz, Marta Ftlix y ::>ol:>re~ del Rfo, 

!;cilio tu.e h::>~enajeado en vari&s ocasior.l'!--s Cú:'"".O cu

el IestivJl de Vt~necia; pero adn con todo y es.o si~u1~ ... 

•in tilaar. ~&s tard~ !~tc:-;~i"i0 en HollY"0::r1 en clntas -

como "Th~ 1'-orc}J~", •rni! Uniforgivf'>n• y "Tt .. e Ha;gn~ ft~'·nt

S~ve!'l .. , en d:;r.:1•: ~u particip.J.ciOn re-su~tf; un tanto dt·=..l

pcrcibida. 
En 1951, r.c.ilio Fern!n,lez y Colur.:ba Doll!!nguez torr.!_ 

ron parte del ~xvn•o reparto movilha.10 ror lSOld*'l 20 -
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dr!guez para "Los Herr;anos del Hierro•, donde el Indi~ ir:_ 
terpret6 a un pistolero del norte mexicano, 

Posterior~cnte, retorn6 al a~bicnte clne~atogr&Iico
como director en la cinta "Pueblito•, que se fil~6 en cu~ 
tro se~anas de 1961 en los estudios Churubusco y en loca
cione> del esta·-lo de Morclos, Fue estrenad> en H~xico el-

2 de agoste de 1962 en los cines Alam•da y Ariel, y logró 
mantenerse en l~ cartelera d~l pri~ero dura~t~ cinco sP-m~ 

nas. Si~ erb~rso, la c1·!tica mexicdna no fue entusiasta, 
Asimls~o, dirl9í6 "Pdloma Herida•; pero en 1963 dejO 

de dirigir, y en l~s sigu1entP~ tres anos no lo bi%O, por 
l.:> qu•~ t~1v? que v~tlvcr a la ac::tuaci6n, participan1o en 

ªEl R~vGlvtr Sdn~riento", "La Noclie de la :guan~·, "Los -
Her1tanc.;: ~'.·:::·te'", NEl Aband.01.atl'.l", "La P.:ecta fina!", •L"
Cc .. "quista. de el Dortido", "Un Tipo Dificil", "Un C'allej6n

sfo zalida", "El Pistolero de la 'l'riste Figu~a·, •Los Ma.! 
va·1.o~" y •rr,~~ re-.'ard", entre otras. 

Par.7\ 1 !)56, Erd l io apareció cor:o director cor1 un nue
vo FilK.~, "l':-1 r•or, ... do de Panc'to Vílla"; filMa~a a partir -
d.-..1 1ó lito ¿¡ci~~b.r·c de 19t:.t: en Cua1Jtl.?\. E~trena.d.~ el 14 -

de :.>E}·t j, .1 '!'' Ce 1~G7 eu lO.J CÍíif'.S Alar-.'!i.L~, E!,trclla 'j R,2_ 

x;,·; !>t;~ s• :."J:;tU'.'l en t-1 prilll.~ro dLJra?1tf:' el,.,~ sc:1r:an¿is, C.!?, 

be r.e~~10~1~_.' q~~ ant~s de ~er estrEnada l~ cintd, fue -
e~vlaJ· •un fe•tiv•l en MoocJ, don~e ~o ad¡uirló nlng6n
prcmio. En 19tf., el Indio e.pa!"CCi6 cou un a!'gu?ner.to llazr.!_ 

~.:: '"¡:: :;, ... ,.~,,..:, •• :;v ~·-· u11 üios':¡ fiif"lada a partir del 18 de 

enero d<!l ti i <;.l't.O .,_r, 1 Pr1 e-1 hov•l ~(\--!a !s~~:-1 y -:-:: ctr~s -

lOCd-:i~~.·~~~ de1 !Jistrito FC(1~rc1l. f'u~ estrE.·nda el 30 de -

octubre 1c 1:··~ en 109 cin~~ Variej~dPS y Soled~1, don1e

no ca u s6 t;1J:) :.ir ir·pv:-td~cia. 

De~put-, d(4 v~.:.!'Í03 ano3 de inactivídrt.:1 cin.ccato:;r!Ii-
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ca, en ~ayo de 1973, el Indio pudo iniciar para la tirrr.a 
Churabu5CO e~~~ tar1e convertida en Conacine) la filma -
ci6n en Santa Sot!a, cerca de Tuxtepec, Oaxaca, "La Cho
ca•, cinta de a~~iente selv!tico; que Pue fil~ada a par
tir del 21 de Mayo del ~is~o a~o y estrenada el 5 de sei 
tiembrc de 1974 en el cine~a México, 

"F:n 1S74, el Indi? no di:-igi6 ninguna pelkula y s~ 

lo aictu6 par3 l"'- r.o:"t~Co'!ricana '?r.C-:il:f'Out 1 , Jcnde real,!. 

r.6 el papel do J. v. jefe de la s6rd1da prisión aexica 
na•,28 

P~sterior~~nt~, log~6 cu~plir un viejo prO,Yf?Cto: 
•zona Roja•, ~clo<ir~~• de a~biente pro•ti~ulario y cogt~ 

llo, t:ita fue fi.h:o.d• 8 r•rtlr d<'l 1<1 de julic C!l' 197'; f'n 

los estudie$ ~hu~w~u?~o. en Acarulcc~ 7~~r;~ro y en Ver! 
cru&, P'ue estrenada el 19 tle !ebrf'ro d~ U'.'f· en 101 ci -
nes Polanco, Soledad, Tlalp~~ y México, 

l"inala0ntt, &ailio reA11~6 do• dltino5 til~~s. lo~ 
cuales ratifica.ron la decadencia del Indio como director: 
ªK~xir.<> Horte•, 1977 y •er6~ica•, 1978; a la par de és -
t~s se estrenan: -canoa• d~ f~lipP :á~as, •Chicano• d~ -
Jai11e Casilla-;., "'Fl Apan~o .. de f'elipP Cas.,lts, •Acta5 de 

MarusiA" de Miguel l.1tt!n y •Maten al i.een• dP Jaime Hu! 

berto Rermo~illo, Ante esta5 cinte.e. loo fíll!lcs del In•Ho 

quedaron muy por debajo en cuanto a calidad, lo que oca
siono la devacle de e~ta personalidad clnern~togr!F!ca, 

El cine !'o.e liempre su vocaci6n y des·le que dirigió 
su priAri;T.J. -p~J fcula nunca quiz.o desr·::npei'k1r otro trabajo
q:¡e no f'uer! de cinto, p~!'"o por hn""':,¡.:: c..:. trol 3 la te.l.ev!
si6n, Cuand0 RicarJo Rocña lo invit6 a participar de 
planta en su prograaa ªPara Génte Grande•, el Indio no -
aguanto mu el.a ti~11¡¡.o, parecla una •trucha fuera dol agua~ 1 
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desde siem,re Emilio criticó fuertemente a la televisión 
mexicana, ya que dec!a, que estaba saturada de progra~as 
malos que idioti~aban y de series gringas que nada tie -
nen que decir, Emilio nunca fue gente para televisión, -
se sentía co~o encarcelado, Am6 las di~ensiones del cine 
y el ~aravilloso proceso que es hacer una película, 

Despufs intervino en "La Traici6n•, a ~l nunca le -
agrajaron las telenovelas, ~l arte en dosis fragmentado, 
pero trab;jó er. ella por lo ber~oso del personaje y sus
ideas revolucionarias, 

"Hi dnica fortaleza so .. las ganas de vivir, por lo
t~nto de cre~r, porqu~ para mf la vida es creaci6n, co~o 
director me han cerrado las puertas y para subsistir be
tc.r.;>10 que tr.a~Mjar corno actor en pclÍCl.ilas y dltililaM.cn

te en la televisi6r •• 

•t:n esas fll~aciones pienso en las ::r!ticas que l~
han hecho ?. roi cine y veo de c<:rca, desde adentro y pu
ticip•n~o qu,< e• lo que 11c proponen, lo qoe tienen tanto 
orgullo de hacer, En peliculas CO!IO 'La Recta Fina.1 1 , 

'Trt.·:9<:11,~f~ lrt Cat,eza. de Garc!a• 'J tanti\S otr.:i~ que he h!_ 
cl1r), sr rJ' Cf,·,tr.;1*'! Al cor,tr.6n en lt\ im¡iotert.:'.'ia cte querer 

dirigi··, Ji~ t1,~nj.1jo en ·~hurros• y sin e~bargo no pu~
do 1u~J~1r.~ y ni siquic1·a h~g~ una crítica negdtiV3 al -
rc:;pect 0, pc·rqu·? a;ite todo tengo gratitud a quier.es me -
han da~o tra~~jo•. 29 

Est3 fue la forroa en la que Emilio Indio rern&nde:r.-
sucum~nl., ~u Ct>~rrera ci:1~;idt.:,:j1~,~r;.:a, q¡,,;c !r.~::i=.:-a e~ 

1)41 )' 'l''c- •.!'·'·-.y1 ·r,"' !"Ot•Jn.1-'r: .... r.te en 1976. 

Co~~ ~e pu~~· apreciar, l& d~ca1a de los cuarentas -

fueron tieMpos er. los que el Indio tuvo un auge conside

r•hl ~ dentro de la producción cinc"aPgr.Sfica, 
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Cabe destacar, que el escritor mexicar,o Juan Rulfo 
mantuvo contacto con Fl'lilio Pern!nde~ durante algunos -

allos, por lo que 7.ulfo pudo apreciar plenacente la obra 
e1ne~ato~r~fica del Indio, ~ism3 que 1eno~in6 como •El
poema cinenatográfico•. 

For tales motivos, este pcr~J1o s~rA analizado en
el dltimo capítulo de esta investigación, Pa~a esto, se 
partirll d~ la ir.c6gnita, si el cir.~ clásicC> de !:liilio -
Ind.io Fern~nd,·z. pres.entd as¡.iectos i·<:¡.i1·cseutntivos df-1 -

realismc rn!3ico, (concepto utiliz~du po~ Juan Rulfo en
la literatu!·a). Ade~'s de detectar los clc~entos idio -
sincrático5 del ~~xicano dentro de las cintas seleccio
na1a~ cc~'J M.'Je~~ra, m')~ivn por r'>l ':'Ja1 e 3 !l~~esorio t'l

aax- cunao avoyo el 111r-,,3c1o d~ ~·::ta..'"1.tí!~ 6( Gr~inas. 

Con el propOsi to de explicar e11 fon.a precisa le -
que es el rcali~o ::.!9ico y ::~=:.:J ~,, ::.tic!!ic3t~ en t..l]IJ" 

nas artes (literatura, pintura, lotogrofl• y ci~e), en
el siguiente Cilpltulo se teorizará e.te concepto, as! -
como el mo1'2'10 de actantll's, qui!! !i.ervirán d'! base para -
la ~laboraci6n del anAlisis de esta investigaci6n. 

19'11 

Dc~~t d~l lr.1io ~0~0 dir~ct0r, 

LA ISLA Do LA PAoIÓ~. 
Pro·l·Jcci6n: Ema (&spal'la, México y Arsentlna). 
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Gu16n, argumento y adaptacl6n: Emilio FernAndez, 
POtograr!a: Jac< Or;per, 
Edicil.n: Charles L. lim':.all, 

Esconografia: Hanuel POntanals, 

Hósica: F'rancisco Do~!n3uez, Canciones de Marco Jim~nez 

y 1', !-lcndiola, 

Reparto: Dav:j Silva (Julio), Isabela Corona (Lolita),
Pituka rte roron1a (Maria), Pedro ArmendAriz 
(El TOro), Higuel Angel f'erriL {Capitán ;.11011-

de), Higucl Inclán {Sargento), Carlos L6pez 

"Cb>fl~n" {El Cai".~n), Hargarita Cortés, F<:r -

nñn1o fi:!!"nár.1(!'z. y Er".ilio f'err1Afid;;z. 

SOY PURO HEXJr;ANO, 

Director, guionl,ta y argumentista: EMilio Fern&ndez. 
A1~pt~dl.n: ~ol><•rt<; O 'Quigley. 

rotograffo: Ja~• Drapor. 
EdJci611: Jos~ H~sto~. 

t~(·'rio$: •. [L~: J~'.>6~ !!racho,, 
MGs~ca: F.·rr.;::;~r:v 1Jr.1r\fngucz, Can.r:-iones de Pedro Galindo 

y ty11~stn ~ort!zar. 

~cparto: l'<~ro Ar-tr.í:n1árlz (Lup~ !'adill a), David Silva -

(Ju.•n rcrn~nrtez), R~qucl Roj"'• Ch.wles :Rooner 
y An1rf.s Sulr,r, 
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1943 

FI.OP. SIL V!:STI1E 

Director, argu~entista, adaptador (con Mauricio ~·~dale
no) y •ctor: Emilio rcrnánde2, 
Producc16n: ril~s l'!un1iales, 
Fotografía: Gabriel Fig,eroa, 
Esc¿r.ograf!a: Jorge rcrn!nd~•. 
E:!ic!6n: Jorge Buq"s• 

x-6s1i:d: F'riL1Cisco Dotr.íngu·=z. 

P.~pa!"tO~ t>JlO!"es del Rfo (t~perar.::.:-.:, Fc,jr..J Arrr.enr!~riz -

(Jo;(o !,lliS Castro), Miguel Angel f'cr~iz (l.>or. 

T'rdncisco), ~i •• f Derb3 (Doi\a Clar,), Eduardo 
Ar:07.-3n':"'"i .. 1' t.gu $lÍn L'1ZU!1Z.d' AIC! ;.t~Qo Soto (La H'! 
rin~), Margarita cortés y Emilio Fcrnández, 

1943 
MAr.!A CANDf;¡ .. ,p t, 

Dir ... -tor 1 ar:.1'.ntf·r. ti sta y ai.lapta.jnr (con Ha~ric:i.o Hagdal!;_ 

Ttí~): E:~i:io Fc:.-r.~ri-1"'7, 

PrL~.i~~¡f~: Fil~~ ~undiales, 

1·v~·<.P•-. . .'"ft, ~;::'""· i ..... 1 Figueroa. 
~>.11.::~6!,: ~Jnri.a ."':-}ioe::iar:n. 

E~".'é1:c.~;:d!"!1i: Jors,. Ft.:1'u!.n•_1ez. 

Y.,'.'; si ca: Fr:i!.:~i i;cr_) Dor.::!n!.]ue::., 

kc¡1drto: Dol(n·1.!5 d~l Xfo {M';\T'f!' ('~""!~~lari¡i), r~a.:·0 Arme!!. 

1.1.r~; (;,,.,-""'''' ;_,f-,ol.), Alt>«rto Gal!n (l'int'>r), 

?-";¡Lc,.rit::: C"."Jrtés {Lur· .. _·), HiJ\ª~~ l11('.·J~ . .r1 :r...:ir¡ D1-

~l.~~.~, B•at.r·.iz F:a:r.:is (Pt'!"io·H~tct), :>af.J.':!l lCli:"

j¡¡ (:urd), Arnro sno :langcl (Doctor), Julio -
Alüi-'" · (j:i<.;t Alo;i:.o) y l uj·~ del Ca:;t il lo (Huc-~i:--
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1944 
LAS ALAJ::.O!;~pA:; 

Dire.:ci6n, gui6n y a'1aptaci6n (con Mauricio Magdaleno): 
&milio Fern!ndez, 

Fotograf!a: Gabr~el Figueroa, 
Edici6n: G!ori a Schocr-.ann. 
Esconograf!?.O Y.anuel rontan3lS, 
MO s i<:a: Man"el Esper6n. 
2eparto: Dolores del !!!o (Ma:·;¡arita Pérez), Pedro Arr.1eu 

d!ri~ (Juan r.6~cz), Paco Fuentes, Arturo Soto
Ran3el, Lupc focl!u y rann;· Sch; ller, 

1944 
BOGA.'IBILIA 

Direcci6n, argumento y adaptaci6n (con Mauricio Magdale
no): Emilio Fern~nJez, 
f'Otograf!a: Gabriel Figu~roa, 
Edici6n: Gloria. Schoe11;um, 

Esr:enograf111: ~anl.1°1 rootan\'\ls.. 

M~sic:t.: Rr..11 L~.,,·1.sta, con f'rag•iientvi de Scb.1J':>ert y v~ros. 
ic¡.?!::-t:i: Ool')C'es J("l Kic. (Air .. \lia de lns Ro~lt'.i), Peilr'J -

AI·n .. !1»1fr,z (?.i.:ar,lo ¡¡.oja;), Julio Villarreal, -

Alb<·:-to G~l!n y Stella In·la, 
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1945 
PEPITA JIKtNEZ 
Dirección y adaptación (sobre una novela de Juan Valera): 

Emilio Pl!rn!ndez, (Este dltimo con la colabor!l 
ci6n de Mauricio M3gdaleno), 

FOtograria: Alex Phillips. 
Edición: Gloria Schoe~ann, 
Bscenografia: Mdnuel FOntanals y Javier Tcrrc~ 7~rijl. 
Kdsica: Antonio Díaz Conde, 
Reparto: Rosita Díaz Gimeno (Pepita Jim~net.), iic~rdo 

Hontalb!n (Luis Vargas), F·ortunio Bonanova (re

dro), Consuelo Gu~rr~ro, Carlos Orellana y Raf! 
el Alear~.,. 

1945 
LA PERLA 

Director: !:mil io rern!ndet., 
Argumento: Jhon Steinbeck, 
Adapt3ción: Steint>ed:, rcrnir.let. y Jack;on llagner, 
l'Otografia: Gabciel Pigueroa, 
Edición: Glotia Scl:oemann. 
Mds1c;t: Antonio t>taz Condo, 
P.el'!"t:"to: PcJ.ro Armcndá':"iT. \QuiúV), t-!:..r1~ ~l~na M"·"''lu~s

(Jua."'ia), Ferr.i\.ndo Vagner (Tratante), Gilberto
Go1>z.Ue~ (Esbirro), Alfonso Beboya (Coapadre), 
Cb.lrles Roone~ (Doctor), Ju:u1 Gar:ia (Esbirro), 

Ra61 l.~cLu~~ (Tr.ltar;t~), 1'\ax Lan:iler (:6n¡-<>si

no) y i:nrí~ue Rez,, 



- 55 -

1946 
ENAMORADA 

O!recc!6n: !:milio Fern!ndez, 

Argumento: If\:igo de Martino, Benito Alazraki y Emilio FC! 
n!ndez, 

Fot~graf!•: Gabriel Figueroa, 

E1ici6n: Gloria Schoe111ann, 

Escenografía: Manuel Fontanals, 

Mdsica: ~1uardo Hern~ndez, 

Jtepart~: Hill'!a Félix {Beatriz Peiiaiiel), Pedro Armcnd~riz 

{G<?neral Jos~ Juan Rcye~). Fernando Fern~ndez 

{Padre Rafael Sierra), José Morcillo (Den Carlos 

Pcilaflel), Eduardo Arozainena (Mayor Joaqu!n C6 -

mcz) y Xiaucl lnclán (Capit.\n Bocanegra), 

1946 
El. FUGITIVO 

Dirección: Jhon Ford, Smilio Fernán<!ez (coodirector), 

Pro<lucci6r.: Argos Pictures, Emilio Fern!ndez (asociado), 

Argu111r-n to: ~obre la novela The Po11er .uid The Glory de 

GrahJr.t Creen e. 

A~.,,, ~a("i 6n: Du1lc¡ Nichol ~. 

f"Otvg:~drr~: Gabriel F'igueroa. 

Edición: Jacl Murray, 

Escencgraf!a: Alfred Ybarra, 

~~3ica: Rj~hard H3ge~an. 

1?"'!'?' .. t···~ P~r:!'y ron'.1.! (!:1 f".:Jitivc), oolore; d.el ;.rv 
(uno "'~jer me:dcana), Pedro t.rD1end!rit (T<>ni<'!! 

te d' l')lida), \o'ari Bon~ (El r:rln30), ~eo Ca

rrillD (Jefe de la pQlic!a), J, Carrol ~aisb -

(un dc:ato.dcr), Jbcn Qt•alen (Doctor) y Fortu -

n!::. !lonanova (PritLo d"l goberna1or), 
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1347 
R!O ES::ONDIOO 

D1recc16n y argumento: &!:!il1o Fern!ndez. 
Adaptdci6n: Ka~ricio Magdaleno, 
Fotografía: Gabriel Figueroa. 
Ed1ci6n: Gloria Schoe111ann. 
Escenograrta: Manuel Fontanal s. 
Kdsica: Francisco Dvminguez. 
:Reparto: María F~lix (2osaura Zala•ar), Do111in.:¡o Scl•r (·=u

ra), Carlos L6pez Koctezuma (Regino 3and~val), 
!'<:mando Fern!nd~z (Felipe NavJ.rro, pasante d~ m~ 
dicina), Arturo Soto P.an3"l (ff~dko Don Felipe),
Eduardo ;,rozamena (Marce lino, viejo campesino), -
Columba Dom!nguez (Kerceditas), Juan Garcta, Ma -
nuel Ponde (El Rengo) y Carlos Muzquiz (Leonardo). 

1948 
!!ACLOVIA 

Direcc16n y adaptación: !:milio Fcrn!n~e~. 
Argumento: Mauricio Magdaleno. 
Fotografía: Gabriel Fi9u~roa. 
Edici6n: Glor:a Srhoc~;:u;n. 

Escenografl:a: Maau<>l Pontanals, 
H6s.ica: Antonio P1.z Con1•, 
Reparto: l!drÍd Félix (Haclo'lia), Pedro ArmenO!riz (JosE -

Kar!a), Carlos L6pez Hoctezuma (Sargento Genove
vo d<> la Garza), Columt-1 !>om!nguez (Sara), Artu
ro soto P~n1~l (!xi~ Ju~to, proFeoorJ, Miguel ln
cl!J, (Tat<'.l X:i::ñrio}, Jos~ !·Io:-cill.:> (Padre J~:r6n!, 

mo), Roberto Caffedo (Teniente Ocampo), Eduardo -
Arozamena (catio Hendo~a) y Kanu~l Donde (Comisa
rio}. 
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1946 
SALOi/ H~XICO 

Direcci6r., ai·'7"""" to y ad.1ptad6n ( eon Maurieio Magdale
no): Emilio Fern!ndez, 

Fotograf1a: Gabrl ~l Piguer:>a, 
Edición: Gloria Schoeman.'l, 

Escenograffa: Jesd> Br•~ho, 
'1d~1·~3: Ar.t.:H1io Dfaz. Conde, 

~"p11:tc1: Ma"!J' L6pez (Merce,fas Ltlp.,z), Migu~l Incl$.n (Lu 
pe Lópc:.), Ro<l'Jl fo AC•'Std (Paco), 2obert:> Caf'le: 
do (Roberto), Mim! Dcrba (Directora), Carlos 

Muz.quiz (Patr6n), Fa.nny schiller (Prefecta), E.::_ 
tela MatJtc (Coh•reH'!'a), Silvia Derbe1. (Bea 

triz), Jos~ Torbay (Policía), 

194E 

PUEBLE:R!NA 
Oirecci6n y guión: E1Uilio Fern!nd!!z. 

Ar9""~n'.'': l'auricio Magd~l~no. 
PotOJ!"'af!,\: ·.:;~br;~'l Figu~r~(ll, 

Edi.c16H: Jr•."J~ lL:st:>s, 

E'~cenog1.,1fl.:ii~ M_,,nu~!l FontiltJ3.lS. 

M.5.::..1·:::-~: IJ.~ :..ni() !)faz Conde, 

P.c?artu: '.:ol,,.ba Dor.i!ngue~ (PaloMa). Roberto Calledo (Au

rc) I' ?.ojrf~uez), Niffn !s~~~l p¿¡.cz (r~liy~), -
Luls AC·:·.¡c_5 Ca~tdftt!da (Raniro GOnzilez), Manuel 

l>:'n-~P (R6"1ulo), Art"ro Sot> R;u1gel (P&~r:>~o), -

Rogel io FernA:i1f'Z, Agu st!n F'err.St1d~z y Enri'jue-
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1349 
LA HALQUERI:lA 

Pirecci6n, ar¡unento (sobre una obra teatral de Jacint~ 
l!enavcnte) y guilln: Em"ll~ l'crn~n1ez, en col>l>oraci6n -

con ~auri:io Magdaleno. 
f'Otogr.J..U.a: Gabriel Figuer•J'1. 

Edic!On: Gl?rl> Schocnann, 
Es~enograf!a: ~anuel fontanal•. 
Mdsica: Antonio Pia~ ;onde, 
Reparto: Dolores del R!o (Raimun~a), Pedr> Arm"1ldArlL -

(E;;te-~).L), :~l'.1:::.1:--.: :-,..::!"'.!n0 1_1~:; ~Ac;o,,cla) • S.C!be;-tv 

Cñ~cJo (F•'JStino), Julio Villarr~al (POn 1:us~

bic), i:;ilbc!~to Gonz!l~:r (Ru'J~ J). !-"'.!:r.r :>er',; 

(Dona MercedPs), &nriqueta 2e,a, Chrl~, <:qu~}. 
~e y Eduardo Arozancna. 

194'.' 
DUELO EN LAS MJllT1.r:.\s 

Pireccidn: Emilio l'ern!n~cL, 
Argu~·..,nt:>: ~aur!cio !!a~dalc:-.C'I y Enllio Fcrn&n\"\e:. •-=>bre-

~n3 n~v0ll ajen~. 

rotografiñ¡ Gabr;e1 Fi,ucroa, 
Edici6n: Jorge Busta~. 
t:sccü:>graf!a: !"!~"l.'1"'1 f"ont.J.nal5. 

Hdsica: Antonio DÍ>L Conde y cano;ones !e Silvestr~ Va! 
gas y 'Tata Nacho', 

Reparto: Rita MacP1<J (Espc:an~·l), Fernando Fe:rn~ndc~ 
{Ju:i..:. Ra;.:{rc:) • EJuJr-.lc 1,.ro:.a:;,cna ~t.on 3;od.ri
go V<trga~;, f;.vu~j' .,'jchiltc-:- (Doi'\a Cuca), Gui 

lleri::o Cr.l:"'ier (..:oronel Ro~alin DU:-!.n), Art\lr:t

Soto Rang~l (Cu:' r~nt~l~z) y V{~tor MPnuel 
Aco,ta (Telegrafi•ta), 
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1949 
DEL OD!O llA::E EL AHOR 

Dirección: Emilio FernAndez, 

Argumento: Il'ligo de Martino, Benito Alar.raki y Emilio 

Fern~d·~=. 

Fotogr3f{a: Gatriel Figueroa, 

Edición: Charles L. timball, 
Es~enograf!a: Manuel Fontan3l ~. 
116sica: Antonio D!az Co11'1», 

Reparto: Pa>Jlette Go11ard (Hada Dolores Pellafiel), -

?o:lro Arllcn:!Ariz (General Josl Juan Reyes),
Gilbe~t P.ola.~d (Padre Rafael Sierra), Walter 
ice! (!lo:t-:i~ ltobcrt St?-'llc;¡), Julio Villa 

rreal (Do•l ':arlo:; Fer.afiel), Carlos Huzquiz

y Hdr"~rito Luna, 

1950 
UN r11A OE VIDA 

Dirección y argum~nto: Emilio Fe~nAndei, Adaptación -
d~l r.is~o cor. ~auricio Magdaleno. 

rot0Jr41!f'\: Gal.riel Figueroa. 
Edic:i.(·---.'. r.~·-:".i.;--' Schot'!::i.ann. 

EscE-r1.:'IJ:-,,_rf¡¡: Gu;1th<:.•:' ~rzo, 

H~ska: Ant.,nio Dfaz Con•1e, 
Reparto: Cr.lumb.1 :>odnguez (Belén Hart!), R·oberto Ca

f.PJ.•_1 (C0!"tln~l Lu~iCJo ?Py{:'~) 1 F~T'""""',.," Pf."rn~n

d~z (Gen"'.!'ral Felipe G6m•!Z.), P..osaura R<"vuel -

td~ ~:~ ~~! Jua.~. 1
• ta), Edu.\r..!o Arozari"na (Po:-:"ip.f!. 

so). Jlli"":•1 FC>rn~ndi?:: (Sub-t~nient,:?). A9'J'St1n 
Ferná;.~"z (Cap! tán) y A!'turo Soto ?.ange::. (C!!, 

"ª""'"º'. 
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1950 

V!CT ~~AS DEL pz:;:,\IiQ 

Dire,ción, arguc~nt.:. y guión: E:nil10 rern!:.Jez, en cole.

t>oraciOn con Ha~ricio Magdaleno, 
f'o :oyraffa: G,,br lel Pigueroa. 

E1ici6n: Glori?. :chocma:"'.ll, 
Esr.:en::>g!"'af'1a: Ma:.:.:"!l Po:1tanals. 

HfsiC'.\' A.r.t'):.~:> D!.\7 i::onje, 

Rerarto: :•cn6n sc·1illa (Violeta), Tito Junco (Sar.tiego), 

Ismael Pé~ez 'Ponci1Cni to• ( Juanitn), Rod"lfo 

A:osta (PoJJlf?}, ~ita ~ont~~er, Pe1rc Var;ds,
Tor...i la !iegrd, Carlos Riq·.iC"lme, Gl;rj,a Hestre y 

el grupo musical Los 1,n'._'eles del Infierno, 

1~50 

ISLAS MARtAS 

Dirección: Emilio PP..rn!ndez, 
Guión y argumPnto: Mauricio Magdalena. 

Adapt3ci6n: Mauréc'.o Kagdaleno y Emilio Fern!:1dez. 

roto:¡rafia: Gat>riPl ri•u"roo. 
>!4s!ca: Antonio :ibi Conde¡ c:ancione" Jo•é Alfr,-.-1::> .'imi 

?H:Z., 

E-~i-.;i6n: ::..10:--i~ ::-:'1ot:'::.ai:;:. 

~e¡1arto: Fe\!~.) Infante (F',.~lipc), RO~.Jura itcvuelta!.i {Do~ 

t!<'S,). Si;~re~, viud,\ rlP Drti-=..), Ro..::1o sagOn (Ma -

r!a), jaic.~ .. Fe:-1.!: .. ~_:. (:~,J.:':!..:~, T:t:;:, J:.ic:-:-· {";-.;;:_ 

!:lern~\1or Jt>l p!,~.31), Ester' Lr¡u~n (t .. l~j:u·arlr.:1) ,

~0~1.."llf.l A, ... ,~~t t (El :?.ilC"1;·.:l <' ~Ull"l Vill..iTI'\l.~·

{Oi::(<'tO.· :le1 Co:~9io MlJi •r\r), Art~ir-' :·:no Ra.!:. 

:::':'~ (~~i~n-?1} y FC'l ip•· ,.~0ntoya (L.i.t:~i..:id·-!O). 
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1950 

SIF:~F:<E l'UYA (ant~!I, SUA"/E rATRIA o .::.ó~O ':''C?i;~ 

=>irecc16r.: ~il i.:.' Fern~::.l·?:. 

Ar9uner. to y adaptaci6n: ~audcio Ha;daleno y E::iilio Per-
n!n:lez, 

f'oto9raf!a: ~abri~l F!g-.<'roa. 

~6'1i·~-'l Ant0·;!.o D.!~~ Co:i~e. 

E:·:>:'.":l:'t:;ra!''!l: Ha;i.'H?l Fo:i.tñnlll>. 

kC. ir.i6n! :.10r~ a S..:h.)f:~?.r.ri. 

;-f·p<..rt?: JO!'Jf: ?:e.;rt:'te (~a::6r~ Garc!a), Gloria Y.arin (So

leja~), Tito Jl:?1~~ (~l~ja~'~º Ca~t!-~), J~~·. P~

;c {:!:.rt:·), t.rt..1r< ~~t:J Rar.~cl (~~tJr), t!nilio 

Lara (CaMpcsin.:; J, Is:i~~l P~? e:. 'P.:inci~ni to 1 {Ni 

r.0) 1 .t..n.;e! I11L1~:tt: {~n :licéf•Jr:>), SaJ.1.d.J:- :.·ui 
ro.: (!.ic::?n;;ia.!o), Joi~ !-!ur.:>z, F!-rna:1do Goli.lna, 

Ca1·!>$ 2iquelm~ y JOr]e Vidal, 

1951 
LI, nrr:~z 1~·:...o:i 

,::.,::.:16~. :: );j~_,t:l.ci6n: E~~lio Ferná1~d':':. 

1, ]'I" •' 

f',.,tJ,,;: r· : -:.:\,.-:.::: r:3ue'.~:i .... 

~:\1~;i-:a: ~ ... ::mi'• D!1z .. ~.,nj·~. 
E~=~rr)_;::ii1a.: H¿Jlt1el Ftmtar.,\l~. 

E~íci6n: ::a:>ri;). :.::hoecann. 

icyi:.i.':"'t.J: ~~·.:.oti~=tv :::aüe1o (Ant:.iuio J.!al1.:n1a",,!), Colur..~'1 ~

r.~!r1::·1n2 ('H~'J"'<;) 1 J•1lin ~/i) l?r·ri::.,-.i (D~'.""-'.'~~~!" ~~ 

1~ r:._.P~l~), Tit'J J....:~cn (Alv . .irado), R.~;1vlr0 

Ac~;t~ (P~~~e ~~ :o:c.J), Alflnso ~cj!a (P~ncl~ 

to) 1 ':~rl·')S Riquelrr.~ (Do'.:;1 !:·:-rafi::), P.an-..iel ":er

g i..r-~ •g..i!l\'C!" 1 y J'.:><:.·~ J•)r::~ P~re~. 
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t>iri1:.cci6r1: E:r.ilio Fe.::·:.Anc!ez. 

Arg..,r.:er.to )'adaptación: &millo Ferr.:l.ndez e If'ligo de ~:ar-
tirio. 

rote.gr• fía: Jad: I>rapcr. 
Edici61.: Car:los .::.:o· .. as[!. 

Escer1os-raf!a.: Jorst.- Fex nár.~ez. 
Y.6~ic~: Antor.iG Oiaz Conde. 
Reparto: Elsa Aguirre (Cristina Hén~ez), Armando C•l·to -

{Ricardo), Miguel Torruco (Al~rto), Osear Puli 
do (Don Julio), Rodolfc. Acosta (Alf'redo), José
Haria Linares Rivas (Don Delfín), Carlos Rique1 
me (Alonso), HiMÍ Derba (DoBa Paula) y Maruja -
Grifcll (senora Calder6r.), 

1951 
!L HAR Y TO (antes, LA GAVIOTA) 
Dirección y guión: Emilio Fern!nde&, sobre un argumento

del mismo, en colaboración con Mauricio Ka3da
leno. 

Fotografía: Gabriel Pigueroa, 
!dic16n: Gloria Schoe~ann. 
Escenografía: Fan6n RoJr~gue~ Gran,6a. 
M~sica: Antonio Diaz Conde. 
Reparto: Jorge Mistral (Marcial Ort~ga), Colu~ba Donin -

guez {Julia, la Gaviota), Kartha Roth (iosa), -
Rodolfo A<oo•.ta (llufino Mora), Kar.uel Bernal (ISl 
Poeta), ?.ú~t:l ic, Fl•rc.:i.;1:!ez, .t.g~ :;t!.r. ferr.!r:'!,..z, -

Salva,1or Quiroz. y Manuel Ver:¡ara "Hanver". 



1952 

CUAl:iXJ LEVANTA LA !llEBLA 

Direccl6n: !:rlilio Fcrn~dez, 

Argum~nto: Iiü:¡o de Martino y Moli'o Torres Portillo, 

Adapta~i6n: Julio Alejandro, 

FOt~graf!a: Ga~riel Figueroa, 
Mdsic¿: Antonio D!a" :onde, 

Es.:e?.ogr.lf! a: ~anuel Fon ta.."'l.al s. 
Edi..::i6;,.: Gloria S.:hocrnann. 

Rep•rt~: A"t"ro de C6rdova (Pablo Aldama), Maria Elena -
Marqu6s (Silvia), Columba oor.iingue:r. (Ana), Tito 
Ju"'co (Jos6 Puentes o Alberto Rivera), Artu'!'O -
Soto Pangel (T!o :arlo,), Julio Villarreal (Do~ 
to1' Arias), Wolf Ruvlns\:i (Enfermo) y Linda 

':rir,tnl. 

19~) 

LA RED 

Dir<"cci6n: Edlio Fern~ndcz, 

Arél""-~nto y a'1aptaci6n: Enilio Fern$.ndez y Neftal1 Bel -
trAn, 

Püt••Jt'<>f~;o.: Alox t·hillips, 

J!di~i.: ... : J.:.tc.ndn n!i-\7, Conde, 
r~.:·er.'.)s·...:ffJ.: Jt.:st.> nrach,"), 

E1rci6n: Jor~c Dust0s 1 

kcparto: i'O>$;u,a 1·odcstA (Rossan"), Crox Al varado (Auto
n1 o), Arr.3n1o fi lv~str-c (José Luis) 1 Guill\!J. ¡¡,:;¡_ 

era-:~: (ComcH1.laJ:lt6 je.;!-. ::ivcrc), i:'~r~~'5 'Ri'1;'~!. 

:r,c ('-.'sp'lnj.,,;-.:.ij, ?·k1·J1::'i~) LJ:i.3 (?c~:..:.;..·.1or), Ar -

r:ia.i.'1.:> ·::-1-:-.·.,;:-o, T~ili~ ¡;.·~·t sr.:i, A .. '1to11:n Bribic.s..:a

(~·J.i.t?.r:-lst.?'), El'lil~') G:\ri~"Y (P.:1licf.,), Y.anuc't 
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Dlrec~i6n ~ ~!.lio f"~~n~,1ez. 

~r9umer. to ¡ a:iúpt~ci6n: Emllio Fern!ndez ¡ .'!aur icic. Hagd! 
l~r:.o. 

Fotcgra!!a: AleA Phillips, 
~~sica: Ar.~0nio Dí~z ~onde, 

Escien~19.:a!!.1· ~._:·.·.J:!J!" :-o~a:"'i>:"• Mena. 

Etlic':.~r. · Glor: d .:c!:.i:u~r:.~n. 

P.epa:tü: Artur~ Je C6rdovo, P.obe!'tO Ca~ec!,1, Mar!a El..!1.a -

Marqu~s, :'.:a!'-.cn ~ontC?jo, Coi.iJI"\'.;~ [);):71!nguez, ~ -

m.iri.~1~ ~oler. Tf'iro !nt·.:-:'>-, ::"a.!"'n~1~ S~v!ll?i, Do:2. 
re: Jcl ~!e, Jorg~ N~gr~~··, ~ar!a F~l~x, Joaqu!11 
P~i·.l"···~. j'.JlÍ.) ·:ill,! ... e,11, E!'• .. .:st~ :.~;n.::o, Fer -

nardo Cas;:mov.1 y ,\gu~t!n Ferr.1n.:1c: f?ntr~ otro:.. 

1953 
EL !'.APTO 

Di~¿cci6n: &rnilio Fe:n!ndcz, 
Ar9u11en to y ~d;iytac16r. ~ Em!l io Fcrr..1.?11.-.z, Irli ~o de ::arti-

L~· y ~au··ici0 Ma~·:3!c~~. 

f"otogruf(a: Agustfn Hart!ne: Sol1r~~. 
~6sicd: H;u •. 1--:-l Es¡.er6n. 

F!":e."'l~;r.:if!.J; SJ:..·J.i~:J.~ :.o%a..'1~l ~icn.:.. 

E1 .:i6n: Gl11r .... a $chor::n..tnn. 
~ep~:-to: Jorge ?U~J!"í'tc (Ric.irJo Alfar;,), "!a!'!a F~lix {.-\u

:-:ir..l. Ga,,po'.;), An1r~s 5ol~!' (Den c~~t,1ln~, _!')'j~ -

f.lf,1· Ho:-!:n,i (:X-1: ::-~:.3.tai • .-.::,.~, ~'.J hlfo tar.,J.i 

\r.c.Jt.!c.'}c.('I), Jos(- J\!'...JCl Espín.0:;1 •te-r:·.J:q~ill-1'

(:iou C!nJifo), Beatriz Rano> (Perf~·,ta), Ell!l:l.< 

:Ro1 ~\n ~e:;¡ :>S.! :.te Cú~~-:ot,anr:io), ~anu~l !:oriega, -

Rc3•:0! in f<'rn~n·!r>: y J aiT.<'• Fer!'"t~r;J~:.. 
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1953 
L/, ROSA !JLAU:11. (MoM.ent:b di'.' lc, vidd t!e Mart!). 

Direcci6n: E111i 110 reru!n1ez., 

Arg~nento y .adaptaci6n: Mauricio ~3g~<1leno, IH.i.3.) .1e Md! 

tino y Emilio FcrnAnrJ::-z. 

Fotografía: Gabr;e1 Figueroa, 
Mdsicd: Antonio Diaz Cou,le, 

Escenogratf.a: M:lnuel Font a:-,;¡l ~. 

~!ic16n: Jo~~ Btt~t0~. 

RCf~r~~; Rohcrt~ Ca~~J~ (JO~~ M~:·tí), c:~1 ~ab:~CJ (Car

men), Julio Capote (Jos~ Mart1 jov•n!, Dalia 
11\igu<'z (Madre> J<> l':arti), Julio \'.lll,wro~l (p.,_ 
:1!"~ Je :~.\rtl), ?.íl.'J!1'2l r-:e ..... Jelta, A1.·!:-(:;, :01,..:·, -

ReLP.ca lt:..1.rbf,~.~ (?o:.3.¿'.i.o do lá Pcf,..l), J.liC::ia C,! 

ro {t'drf~) y JuJ:"'i. ..;.:i~~ l·:,1~·ttr.ei C31 .. i:io. 

13j •, 

LA ?.!:DELIÓ!I Df.: LO~ COLG/\::f.'5 

Di rccc:i611: ~il io rernán,iez. y :.1 frc,lo B, Crcv<>nna, 
Argumento: !":..,!;re la novela de B. T.:·ovcn. 
AdaJ•t.:t:i6r.: John Br.i.ght. 

F"L.1t~: .. rt\f~-:-.: ":;a.b.: ll'! f'i3Jerl.1. 

Pl~!.~c,,: ;~.'1: nlo n!1~ ::unj(:. 

E~lri6ri: Gl~ri~ :~ho~~~n~. 

E~t.:en~;r,-.!Íd · ~ar.t1el r·:i11 tanal s. 
Rep~!'tu: Fclrú A:-u.~nd!ri:. (Cándido Castro), Ad,jna \'C!l

tc:¡ {1-:oJ~!:t..l), Carlos Lóp~.: Y.octevw' (f'·~lix 

~w .t~ll~~0), Vfctt1r Ju~:0 (:~l~n), A~anda d~l • 

Ll .\!•·· (/.:.;:c.J ~, 7ito Junct, (:J:in Gr.':it" ~1;, Xi.:~1~.,!. 

~c~Pl fe~r1z (~cv~ro MJr,L~llano), L~is Accves -

C'·~.5td!ic ]:; ~J..".t;~1) !-!on:::': 1iin..>) y jdir.i' Pern~n~ .. ~z.. 



1954 
llOSOTP.OS DOE 
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Dirccci6H~ Emilio Fe1~nández, 

Argoment~: M'r!a L"isa Algarra, 
Adapt-1.:i6n: Enrique Llovet y E~ilio Fernán1c~. 

f'O~Jgraf~a: klcx Phillips, 
Hós;ca~ ==~~ro N~i2te;ui, 

Escenog:-:1ff3: EduarJo Torre de la f'rJente, 

Edici~r. ~ :Jlt::>nio Gi:·,~no, 

R~¡:.:u'to: f'o%"-'la l'odest.1 (Hurl:a1, Ma:::-co ''icario (B«to), 

Ti to Junc' (~upo), Jesé !'l.lda Lado (Ta,rino 
Avilés), Julia C~1t-<'! /~l~)a (Francisca Loria), P! 

lix 3ri0~~3, Elvirü je! Rcal 1 A~!bal Vela y F! 
lix Fcrn.!.nde', 

195~ 

LA TIERRA DE FUEGO SE APAGA 
Direcci6n: !:lnilio Fern.l.nde~. 

Ar~umQnto: sobre l• obra de Francisco Coloane, 
A'1aptrtcidn: Jos~ 11~"'6n !•Jau y Emilio P'ernAndez, 
FottiJr<If1:.1: G~,hri.~l F'iguc:-vc, 

~:d;ir.J.' Ant;;nio :Jtflz ·:.::onJ(' ::·Vi ~t·,-- Bucino. 

Escenn9r..-:tff¿i ~ ::11rlos. 00,.-1 in:J. 

Ed ic.lón: ,;osé ":ardella, 

'.:<>pa1•t :>: 'º·'' M.,d,, L) a.oh (t,l'>a), tr:«> Cri sa (Mal '"l'~) ,
A"nan lo Silve_;tr» (Y~9ano), Edu:ll'c!o l'udy (!lle,:;. 

.sio Vera), Be:-tlrn ~-~,,;:. (Pat1·oua flel Lorüel), -

Pioli.o H~.u :;;.¡.::, ~!'a1_r:'·n), "tar!]a~""ita corona {Ma-r

~.:J: ~ , ]" L io ~::>li na '::'abról , l'C'.!~' -' ~ .. aY'\l t, Ji:-,ry,t: 

Vil lcldo y ~ot>erto En~ccl, 
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1956 
UllA ClTA DE ;.xoR (ant.,s, BRA!'.ADF.RO o f;L PUiio Dr:t AMO) 

Direcci6n: Emilio Fcrn~nde:. 

Argul!lento: soti·e la novela El Niil~ de la Bola, de Pedro 

Antonio de Alarc6n, 

/.d~pt<lci6n: Hau!"'icio !-ia~ 1.1Jlcno y Emilio rcrn~nde::. 

Foto~rafia: Gílori el Fi 3ueroa, 

!-!dsi·::a: Antonio :i.taz Ct1rde. 

Esce:1ograf!d: 1-!am.o•:·~ For;t-:lllals. 

Edir:i~n: :::aor!a Scf.oe;..ann, 

RepJ.rt1:::: $ilvia Final (!ioled.:id), Carlos L6~c7. H~;ctezuma 

(Don J~d!'Í f\:'1.'J) 1 Jairn'-' Fc:-n~ndez (RC7.~n), Ar.:.J.113 

~c."ldo:..:i •:..a T~.riácurl', Josf! f:lÍ·iS Hor\!.no 

1956 

(Jue~ de Aco~J,da), AJUSt!n Fe!'nil'1dez (~ustit!! 

t .. i-?l juc·z), G1..-llcrr.io :!'a.r:"icr (trnes:o D!az), 

A~tu~o Soto kC111~e1 y Emilio Garibay. 

EL IHP0$1'.X' 

Dlrc=ci6n: Enilio Fernlnde:, 

J.r .. J':J!'l~nto! ~obri:" la obr~ de :...:d,,lfo 'Jsig1i, El Gesticu

ldJn'". 

t".·I .. ~ _,--~~,z í· "'·::.(H: :.!--6n y Raf;:t .. l Ga!"'·.:!d 'I"rav!!'~!.. 

fJ'"_•)sr.·cft .... : ?.a·"¡: '-~J-:-tfr.c~ Sol3re~. 

rcE .. ~·~1: :',\;lo·, .:..-,,va;,;·::. 

B~cer.·.3raf!~: ~alv~Ao~ Loz,,10 Men~. 
M6,5iti1: /u1t:mi:. :,.f,::. :O?de, 

P':'r~:"t")~ Pe:.!:~ .\:-=--~~~~:-i:: (~~::..:r ;...;tiv), A.-• .:W.!ü d~l Lla

nr, (f..lr-n:.), ~;i]·:j¿1 D-:;~bf";:: (Julia), Jo.b1.~ Fern!.2 

d'·;:. ~::igur·l), J::>5f: Elíaz Y.o:cno (Gcmcral Nlva -

rr-:i), julio TaboaJa y Manuel Dcr~'!. 
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1558 
En!.lio Fernlr.Ji;z Cr',nien:.a a ,,-:'f'.l'¡'tar ra.pcl~<; como a-:tor 

c-11 pel!..:ulls d.e o~::>s dirc..:tor~s.: "la Cu:::i.racha• (Is -

"!iéiel Rodr!9...1::.:). ~~¡::irt::>: M~r!a P~.l ix, Dolores del R!o, 

fr.! lro brrr.i:!11&:::·iz. va::..:?nt!n zazo y E!'m!.lio Fern!ndcz. 

Act:1;o er.: 

LOS HERHA!IO~ DE HIERP.::>. (I~rnael ?.odr!gUE"-) 

Re¡:art·:>: Ar. !:or.i..:: Agui! 2l r-, Julio 1'\len.~ri, C:. l..or11b11 Dvr:.!n

gu~:, I'.1t:rici.cJ :;c.n~~, P:-J.r:..· f.:-;¡.cnJ.~-:= y Ei;;.i

lb rc,·n~icz. 

1961 

PUE9L Iro 

nirecci6n: Ernilio Fern!ndez, 
Gu!6n: Etdl io Fcrn1n1.1ez, Pro:inf"'."i seo j~ P. ~~Lrera y X3..!!, 

r¡c~~ l~a3da1rn). 

J..rt)t;.r.ento: basa1o en ur.J. ide=1.. del Jr:¡u~ tect:: G~illerr.".o 

'RivaJeneyra. 
A~~p:1:!6n: MJ\:ri~~~ H3Jjal~no. 

rotograf!a: Alex Fhillips. 

tdi::!6n: 3loria 5cho~::.ann. 

EsC'•:".'10gra!!a: Ha.nu:~l F'On tan ... ti e;. 

Hdsi:d: ~.r.tJrlio :lfd% G"nde. 
?ep~1.:-t.c.: Jt•3é ;\".:. J!~::.: :1!~V ~1~'Ji.ll";' .v:, C1._1 l·.int'.:; ~r~,!~1 -

~110:::. (A~,l:.'2i61;;, Lilia Prado (~a.r-ga.i~ita), Fe::_ 

fo\r .. ~o Sol~1 (Dc-n :~sar F~Jrer~~, ~aria El~na

!:-u-qu{·:i (i.:>._;::\:..: \ ~.u?ioz', Al :,erto 1 ~a1Ar. (Don -

so:~r~), G~~r:cl jg¡ R[~ (F:llberto) y Emilio 
Ferr1~rtd('%. ~Cli~n~~ jfl la f~a.1.1). 



- 69 -

1962 

PALOP.A l!Ei:DA 

Dire~:iOr. ") argu"!e;::~: Zr.ilio Fernhfoz, 

Adaptac16•0: Juan Rulfo, 

Foto~~afla: Ra61 ~artfnez :ol~rC$. 

EJic íón: J , ... , Jos~ P.ar1n, 
E ~cenograf!a: RJ.m6n ~od.:-!gu•_•z GrdC\3:.l \. 

Y.~si.:3: Af, .. _:in~"1 DÍrtz. :orde. 

:.<ep<>rtu: Patricia :ond¿ (P3lor. .. 1), :r.ilio Fernández (Dan!. 

lo Zot~). Andr¿s Zoler (Juez), Noé V.urayama (M~ 

l~s~o), C~orgia Ouental (Carioc~), Columb~ j~ • 

~.!n,;w'o (/,relia), Raell fcrrer (EstP.han), Cuco -

Sfocl«n ( 11,.1! ge!la), A 1 berto Mart!nez (Don Fc:le
r ;<.: ·\) 'i Tr;-""::..! Mart!nez, 

A<"tor en: 

196~ 

L/, B,".ND!IV .• (Roberto Rod,.1gu<'Z) 

R~r:rtu: ~~,·ta F~lix, Pedro Ar~cnd!rlz, Ignacio t6pez -
T;;r:.,., y Fr1llio Fcl·n~ndcz. 

1%J 

¡::. kE'/0L'/~R SAli'.>i<Irnro. (Miguel x. Delgado) 

Rr.pdrtu: Luis AJ u llar, Lo la Bel trAn, Flor Silvestre y -
f,!""· 1 l l ,"> re~·o.!nd.ez., 

191"·4 
LO.'l liEEN/,~;~1 s H'.;E:~iE. (Raf a".!l [,,Jl~ Mn) 

Rcp.,rto: F.:-.;li.o Fcrn.1.n.!'?:, Lol,\ -~~ltr~I'l, Luis Ag1~:1~u·,

::\-;~:>:"' !.oli"¡ y Fc .. -;.::::lo ~o1r-r, 
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1964 
YO, EL 'JAL!ENTE. (Alfonso Corona illai<c) 

Repa:to: Julio Al•m~•. Bego!la Palacios y E~ilio Fernández, 

1964 
LA P.SCTA FINAL. (Carlos Enriqu• Ta':x>3~a) 
Reparto: Lilia del Valle, Emilio FcrnAndez., Carmi!n !-lnatr je>, 

y Ar~andu Silvestre. 

U~4 

Uli CALLEJÓll S!N SALIDA. (Rafael Bal<'d0n) 
Reparto: Javier $olis, Alberto VAzque~ y Emilio Fern~ndez, 

1965 
TH& RE'o'ARO, (Segue Bourguignon) 
Reparto: Hax Von Sydow, Yvette Himieux, Gilbcr iolar.d y 

E~ilio Fernán~ez, 

1%5 
RETUR;l OF THE SEVE~. (Bu:-t tenned¡/ 

Reparto: Y~l Brynner, Rob,.rt F~llcr, JuliAn Matees y Em1 -
lío Ft:.1.u~i.Gez. 

1 JGS 
LA CQ¡;?UISl't\ DSL 00~\:xJ. (t:,1fo(,1 l''>!'~i lle,) 

Rep;irto: Et:tilio Fern~Jl•1e:., ::-crn:'inJ..: Casanova, A.-1;•an,.1:- 511-

vc;;tl•c y 2obr:orto Ca~•:;lo. 
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1965 

DUEL:J DE: PISTOLEROS. (V.ig»t>l M. I>.'!lgado) 

Repa:-to: l.ui.~ Aguilar, Dacia G:>.02ález, Han·1el :ap~t 1110, 

FernanJo =asa.iiov3 1 Irr:i.a t>crc.ntE>s, Columt.:\ :>om!r., 

gue~ y ~oilio r~rn~~dez, 

19~5 

L'!: nP:i MrIC!L DE: l\A-:'l.R. (P.af1el ?ortilio) 

;lcp~rto: Ec1iliu rcrn~"\de,., Ferna.ndú Casa.nOVd y July !:d -

warrl~. 

1;iG5 

LOS 10: 'IAOOé. (A1.>'1SO Corona Blal:c) 

Reparto: l:r..il i :> f.,,.n~dez, Manuel Cape tillo, Eric del 

Castillo I! Ir0;a Serrano, 

19¡;¡; 

ITTI DORl.Xl ~>:: p;,::c;;·) VILLA 

D~~2..:.~:J.'H., a:Jt ~.;;-:1), gv.:lr, e inter1':"1?tach~ri: Er.ili"l Fe!, 

r .. ' !-

f'~)tJ:,j?"df!~: J:..> 1:.J C.;: ~iz R3!f.o~ .. 

t.dic.i6n: G!:J": l;-. Sc!iovr.:11L~·~. 

Escenogruf!a: Javier Torres TOrija. 
H6~i:a: ~an~~l fqper6n, 
Re¡o.r~o: E'"li 1 io ft·:-i:.r:~.J,-.z {Aurelio 'f trez). 1-:3!';.:.r\;1' Cli

~·i~: ~:,~"; ~~ t.~pinost1) t Ca~l:>s. l.l}·-,;;: ?-!u'.'.::V·.:ur.i1-

(Ss1:_:-.:~) JC' l"::: !~~=-.!.eJ.:.o:Jo), Soai:.1 :"c.11-lic (Y.arta

Do1orr..:.>;, Jo-:.l! t:!'JJ.rdo Pl!'l:Z y Auror" Cort6s. 
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Actor en: 

19f7 

EL CA!JDI!.LD. (Alverto M.i.riscal) 

P.eparto: Luis :.:pilar, F.egino Heri··ora, Miguel Angel Fe -

rri• y &cilio rei•n!ndez. 

1967 

CUAN«) CORRE E~ ALAZAN. (Miguel An~el M!!rtdOza: 

19C:? 
El. SILf.FCiO'.D. (~11><>: :o Ma:.·i>cal i 
P.eparto: Luís Ag•ilar, Adriana 11.oel y Er.>ili(• Fern!ndez, 

1967 
THE APPA!.ODSA, (Sidney J. l"Urie) 
ieparto: Marlon tirando, Anja..~ctte Cocer y !:nilio Fern~ 

d<?%, 

1968 
EL y;,~t•r, (Arturo ~.u-tfoez) 
Repa:to: Julio Alcm!n, Lucta Villa, Jos~ El!as Moreno,

tto:--1.:é\ Lazare.no y tcl lic Ft:.1011!.ndez. 
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1968 

EL CR~POSCt;~O DE \JU DIOS 

Dirc,·>:i6n, ar3umonto, ~ui6n e interpretaci6n: Emilio Fe::_ 

n!nJez, 
Fotograf!a: Radl Martinez Solare>, 

Edición: Rafael Ce~3llo~. 
!:scer.ograf1": ,\1 fon so Godine~, 
Mdsicd: H,U>uel Esper6n, 
R"part_.: Guillermo Mcrray (Roberto Espinosa ~" los Hont:;_ 

roe), Sonia Amclio (ldem), Ana LuisJ. Pcluffo 

(Conie;a), Cai•1o:; L6pez Moctezuma (Conde de Ho
line1'0), lloli Ruvínsb (:h;i.rlc5), Guillnrmo Rl

vas (Detective del hotel), Pe:-nando Pernán"ez -
(Ger·c.'llte del hotel), Jorge Reyes, Alberto G~llill 

(H~dico) y Emilio Fern!ndez, 

Actor en: 
1963 
LA PñN'.•!cl 1, ~.<.L'll..;E. (T11e ·.:11d Ilunch, Sam Pecldnp~h) 

Rr-p ·L: °.:'"l: •,al l i3'"'.: Hol.1~n, F.rnest Rorgnine, Rohr'rt Ryan, -

t-11~.x. o •nrit"n, .-ar-l.·en Oat'!'i, Jai:r1·~ Span.:llC~, 

¡)r.:. _::;,,,;;on ¡ Em:!llo f'e-:-nAndcz. 

1971 
!N!>It) • (~o 1~ 1 Í·'"J d1~ Anda) 

Y..cpar::>: Jc..i:·gc Ri·;cro, M<'-rio AlmJJ'.\, J' . .>:~P. Ruc;se'k, rodro 
A:.;, . ..,.,•..( .. ;:- i~. y :::T.i¡i,~, Fe.r.!ncie~. 



- 74 -

1972 

ilL P.INCON :JE :.As V!llG!:t:1:s. (Albert.:> 1Sa3c) 

Repa>-to: E:nillo Fern!ndez, Alfonso Arau y Rosalbb Bramb.!. 
la, 

, 97 3 

LA ::H.JCA 
Dh-ecd6n: Eni l io F'ernAn1e:. 
Gu!6r.: E'níli0 Fc:n1!rde.:., so'Jr(! una historia de Alfonso -

:Jiu Dullard. 
Fotogra!1a: Di\Jl~~l L6pcz. 
Edici6n~ jor~c BustJ;. 

Escenograt!a: Agustfo Ituarte. 
M6sica: Antonio Diaz Conde. 
Reparto: Meche Carreflo (Flor), Gregorio Casal (El Gaucho), 

Pilar Pellicer (La Cboca), Armando Silvestre 
(F'abriel), Salvador S!nchez (Audios), Chano 
llrueta (Don Po11¡>oso) y nillo Juan1to Guerra (Mil!, 
tincito), 

Actor en: 

1974 
B!!¡i/(; ~E THF. !!EA: OF ;J,PJNS·:J Gk'l~!A, (Sal!! Peckinpah) 

?.epa~to: ~arren Vate>, Isela Vega, Gig Young y Emilio 
Fe.:-n~'1.dez. 
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1975 

'ZO!IA ?.OJA 

Dirección: !railio Fern!ndez, 
Argumento y gui6n: Emilio Fern!ndez y José Re\'lleltas, 

Foto9raf!a: Da.nie: L6pez, 
&dici6n: Jorge nust~~. 

&sc<'.no;¡ra.E! a: Ag11 s t tn Itu,.rte, 
M6sica: Hanuel ~sper6n, 
Qeparto: Far.ny Cano {Leonor), Amando Silvestre {Juan), 

Vict:..r Junco (soplón), Lina Híchel {Violeta),

•tolandd r.iael (Yolanda), Vl"rletia Vii\.nello (;:.a
M-3 Li~~}, }'!f)d~c Carrer.o (La ~~llari n.:1) y Y.ar!a

Sort" {La Pancha), 

1 :;7/ 

HtXl~.J t'ORTE 
Dirt"'ción: L"1ilio F~rn!ndez, 
.\rgu•icnt<>: YJcardo Ga~ib~y, 

Ad~; '-. o :!.r•: Emilio rern~r.<I~:>. 

- :' 

te:¡'.~ ;1,,.; :v~·J'· nu~ .. tJ.-:.. 

Esr.-·.; •]~'"ff-..: Jorg~ f<:rn~L!·dc~. 

~~:.icd: Y.i~"/.: r:;.!~, 

Rt,_::r~>: Rol:,,· to Coíl,,do (Auri:;lio) 1 Patricia Reyes ~pin~ 
,""!:tl.:i (Palc)'.':'.il), Narciso E»JS<J.Jets, .t\1Pjan'1.ro Go!!, 

zt..lez y Lc"'"'~io Men'1oz~, 



1978 
EiOT!CA 
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DirecciOn, o.r,u~ento y adaptación: Eioilio Pern!ndez, 
Fotografía: Daniel López, 
Edición: Jorg~ Bustos, 

Eocencgrat1a: Guillermo Barcla¡, 
Mdsica: Gustavo César Carri6n, 
P.epart".I: Jorge ii vero, 2ebe;:a Sil va, J ai"e Y.or~.n, E¡iz! 

beth D<,peyrón, Renf· Barrera y Bmilio Feru:!.ude&, 

Actor en: 
1980 
LA5 CJ.Bt,XBT!;kAS, (ka.ro Cisneros Rivero) 

Reparto: Andrés Garcia, Armando Silvestre, Lyn May, 
Sduardo de la Pella, Ana Luisa PelufPo y Ellillo
Pern.l..ndet, 

1980 
AHOP.A HIS PI6'1'JLAS l!ABLA.!l, (Pernando ürozco) 

Reparto! relipe Arriaga, Beatriz Adrian3, Aldo Sambrell, 
Yadi Cubill.s, Fra.nco Pirtilla, t.ntonio Iglc 

sias y 1:1!.~lio fern!nd~o. 

15B2 
!H ABllF.I.O. ~:: PE2;:(· y ·.·._:. (2~61 f'ern!r.cteL) 

Repar~o: Miguel Ma.n'l;,,r . .:>, RosJ Gloria Chagoyin, 2oberto -

Ca~e1o, P.ola.~~ Ferlini, Paquito Guerrero, Ra~l

Per:i~Jez y Emilio Fern&nde:, 
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1983 
MEP.:ENARIOS, (tca:r~ Cisneros) 

1383 
LOS AMANTES DEL SE!:02 DE LJ. NOCHE:. ( Isela Vega) 

~eparto: Andr~s Garc!a, Lilia Prado, Irma Serrano, Artu
r~ V,hqu·J% y Emilio Pern!n1kz, 

1983 
BAjO EL VOLCAli, (Jolm lluston) 

i:r:rarto: Al~rt finnot?y, Jactiueline Bisset, Anthony An 

d='e•· s, Ia ty Jurajo y Emilio Fern!ndez. 

196~ 

C\JANDO COR?:': EL ALAZ/..ll 

E:.ilirJ Fr·:·r.~ri1C'Z Romo gan6 los siguientes preitt,.·..:is -

~ntcrn~~ion~li·~, c~tre otros: 

19~3 

t"~;.;:1A C.l\:H1!-.;l,f\.t::iA 

L? l'i'll"";:, d~ Oro {)O el Festival d~ Cann~s de 19'17. 

LA PERLA 
P:cr:üo '?$pede.! por s~r la mejor contri buci6n al progre

so cíne:r.,!tográf.ico cri el Festival 1c V<?necia. (194~) 
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..,ejor ..!~recci6n :; "!'lejc:- J.~;umr-n-;::> en e-¡ F'PStivJl Cbeco

Iarlu?y ·:c.:-/. ~•~:...;a) 

F:·t:i-::-.io (·c-¡n_~~l co~-:i le r.istOT.l) :r.~jor r.3rra-!a en i11!s;! 

:".~~, "·· ~,j. fA ··.\''):_ ~!'! :.\;".J,":':... ~i:-O~}: 

Ia3 ?~rl~~ ~~~ ~a!'.lt~:r:co a la ~ej~r pelic~la e~ ~l re!. 
tiV.:il ~e '.':J.;: Si:·':.:" -~iAn. ~5f.lr..1. {1J~1) 

Pr<''::~.) J. la ... ej::- -!i?".::.:-:.6:; C!". 0 1 Fe"Z:¡v~l :hP":D d~ ra!. 
:0·1.1 '.':!"!''/• (1.J7:J 

E'milio !ndio Fcrn.inde~ fallece el 6 de agosto de 1986 
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CAPITIJLO 3 

V.&ALISMO MAGICO Y ARTE 

"De todas las 10aneras en que un grupo hume.no d•.j• 
testit1onios de su cultura en el senti·fo "'~'s a'<lplio, 
las obras que llC'\miuaos artísticas son quit.~ aqu.i:!llae;. ... 

que en fr.r<.~ e~-. CM'Ja'.~ e,., sionifica1os nos peraút"n
con;lcer l"'-s caract~r!sticas pro11i2.s qu~ a trevls del .. 
ticryo h•· teniüc.. h Ci)p;unldad que las cre6•, 1 

Accrc,rr.os a las obras de arte no s6lo ccr. sti tuyc 

un plac~r ~n'l'i<¡i:ecedor, sino qoe nos abre a la posibi
li<L?d ~e co:·~,{.:.,:11~r lo¡ Vl:.lOI'c5, 11.s ar;piracitmes, de

seos, t•'r,:.1·<~, fclicid .. des o dcs<Hcl11cs propia• de los
htJ~11ré:~ qu 1_ l;:::: rcl'1j~aron y las go~rNn, TrAtese de -

crcacio:J:s colcc-tivas an~nimas, o bi<::n de aqut:'llas qur 

se d~bén c. i'!•·ri.stns identitica\'!o:;" ~ ,· ' 1u11?nte conocl 
dos, la~ o\1r,~!;- J,~ arte, en su rique1,,: !...- significad.os. 

nos l.ab1i!~1 ti' .. ~t'"' de las actit11~es :r.~!: P.Xplicit.,,s cor..o
d~ los ~·,'.~j1r_.'.·. 1~"·, profundos 1.e 111 conpleja circunstll~ 

ci~ b:~t~~·'r .... <"1 que se hicieron prc~entes. 

Las di'.lci¡·linas <le la tcor1a, coyos "'~todos han -
ido afiC~h~0~n 1 ncs pcr~ite pcnetr~1· mis to~1J~ent~ ~n 
los CJntcnidos ~e la~ obras tn la rclaci6n de fstos 
con las C!:.lxuct-iro~ Io1·r.h1lcs. A pz-rt1r tifl! much~s ele -

mcntos hüt6ricos y de la co:npleja cont>xi6n de ~llos -

con la crc3~1tor. artística e¡ta::o• en la posibilidad de 

entender ~cjor el valor de una obr~ de arte en refere~ 
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cia a la ~poca y a la situación especifica en que Eue 
producida; por lo tanto, estdmos en mejor posibilidad 
de aprender .de ella y gor.arla m!s plennente. En Eor
aa complementaria, el conocimiento de la obra de arte, 
a su vez, nos ilustra sobrn el acontecer humano: nos
per11i te llegar 3h! donde otros datos y testimonios 
históricos no alcanr.an, El arte, pues, ta11bién es un
~odo de conocer el pasado y el presente, 

El arte que se define como la virtud, habilidad
y destreza parn realizar algo ha dado paso al naci 
miento de las bellas artes, las cuales ~uscan la eA -
presión de la belleza, como la literatura, la pintura, 
la e:;cuHura, la 11ds1ca, la fotograHa y el sépt11to -
arte (la cine~atografia). 

A trav~s del tiempo las artes han ido evolucio 
nando ·¡ adquiriendo los distintos matices prevaleci"!l 
tes de cada época, Es as1 co~0 surge una de las co 
rrlentco m&s actuales cuyo origen radica en la liter~ 
tura, quo es denominada cor/IO realis~o ~!gico, 

c~~e s~fu-.lar que p?~a poder definir concretamen
te 1.-:.· q•Jc· es el realismo r.i.á.S1i'=?, es nece~ario }lriftl.er~ 

z:r:nt(_• definir el t~rr'.ino de rcalisr."iJ, el cual tiene -

SU$> or{Gí·;.r-~, durante la Ed~!rl Hedía, y e:; consit1erad.:i

cor:·¡ u•,;. dc''"'~ri.r.:: fil0~~!ic.1, cuyo fi1; 1 e~ dcsiQni\1"' -

acti'tu6r:.>s o p·:"J!dcioncs perll'!:P.::ientes a distint~,s CaE, 

pos d(· la ac1.ivlda·~ hu!1'.ana (arte, mor,11, política, 
econo··11a, etc., pc::..J subrt: loJv t1, ln. r;;.1vs..:.t!',.). ':i,S. 

r..c:, e:. e':'-.~· Je f\':'l('·.taci6r~ hrl'::Í3 las cos.:t~ ..:oncrctas. 

tar.gible":., y de co-.pr0b:i ... ·i~n se3ura. o ir.~.cdi~ta, de -

trascer.i1e~ la pre:;!"nCi1. de los "hechos" en no:nbre de

presuntas ideas o ideale~. 
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"El término realismo n:Agico puede tener tres signi
ficados diferentes: 

1, La actitud que se atiene a los hechos talco"° -
son, sin preten6er interponerl~s interpretacio~es que 
los falsean, ni aspirar a violentarlos por medio de los
propios deseos. 

2. En la escolá.stica, realismo es la posici6n que -
sostien~ que los universales existen realment~. Entonces 
equivale al idealisl!l-.'.l y se expone al noninalisr.io, segdn
el cual los univers3les carecen de cxistenci~ real. 

3. ComJ opuesto al i-ieal:is:no, en dos agpcctos n:> n!!. 

cesar1al'!':e:nte coinci!it?n tes: el gno seol6gico ( di:!~de el pu!l 
to de vista operdt1VT"J vamos a considerar a la gnoseolo -
gia cor>~ el estudio que tiene por objeto el conochuento 
total d" cual<;uicr problema que pueda se::- detectado por
el científico), co11forr1e al cval el conodr:i~.nto es po•.!, 
ble sin necesidad de suponer que la concie~cia iapone a
la realidad ciertos conceptos o categorias a priori: lo
que importa en el cor.ocl.!liento es lo dado, y no lo pues
to por la conciencia o el sujeto; el ~ctafisico para el
cual les COS3$ existen f'ucra e in1cpcndientc~~nte de la
conc!encia o el s•jeto, A s~ vez, el reolisr.t0 gnoseol6g1 
co puede ser inocnuo o natural si •upone quP. el conocí -
miento es una repro1ucc16n exacta de la realidad•. 2 

!l realismo M!gi:o e• co~siderado como una concep -
ci6n est~tica, que propone deó~ribir la vida tal como se 
pre sen t., a.1 oO::.e.i·vc:1.'.!~1I-, t.:vn t!A<'-'..:l.i. luá. en lo~ áet.all~s Y

con una fir-J r~pro ... 1-.1~;i~n de la naturi\1 C'•~, S(' opon@ 

esencialmente a la idealiza:i6n de la realidad <¡ue tiene 
por objeto embellecerla, y evita la incorporación en la
obra litera.ria de tc~a~ so~re!l~turale5 y trascendentales. 
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•Este concepto (realiSQO mágico), con que se designa una 
ya vasta e importante parcela de la literatura iberoa~e
ricana posterior a 1345 y que, por enciMa de matices ~uy 
diversos, apare-ce ca.racterir.ado por la te-i~encia a bLi~ -

car en la realidad cisma m&s in"-~di•ta lo mitológico, 
irreal y !antAstico, l:ri el realisl!\o 1t!gico el fondo y la 
forma, la t~:-.~tica y el e5tilo c0ntribuyen a dar una vi

sión poltica extra~~ y alucin~~te de la r~alida~ cotid~ 
na, no s'j't:repu.:::.ta iir.agir.ativ •. ·Htc:nte a é:st.ll, sir.o a::-ra.!l::"!, 

da a sus PI')fun1idades•. 3 

El ~~olis~o ~~gicoo, a trav~s del tiempo ho t~~ido -
un aug·: cr·n:-,iderable dentro fjr~ al:-¡ur.~~- artes, coco es el 

Cl.!.S.O de la lit<::r·?.t..r~.·a, pintura, fot0~raf!a y el cinP, en. 

tre o~ras; e.:;. p~:-- elle, que a cor.tin'JJC:i6n d~tei:ta.r·ev,')'3 -

en ) .. -; arte:. ar. ~-~s menciona1as li'l pres-?ncia de esta co -
rri1. t~. 

3,1 EN LA LlTEiA'rUPA 

?.c<l] i , . .,., 11~9ico ha •ido denolllioa1~ a la !or~.a tan -
p~culiar d~ es~ri~ir de Juan Rulfo dent~o de sus obras -
lit<•:o.dd •¡.l I.la!\o en Llar:ias• (1953) y •pdro P.1rano•
(i355), que rcprcs~ntan do' apo~t~~io~~~ !'un~~~~ntale~ a 
la lit;;.!".\ ..... ~ .. 1'.'".'-:tc-.;o!'!r.ee. en ld l~-~gua ca~tf'll~!'.~. Ta!!, 

to en la. r.ov.:-la cv-r.o 1_n la col1;cc16u !je relatos, JuJ.r. 

Kul fo r. '~ tra~~I"lf't,, con grari f!'a(: strl'.a de lo real a lo -
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tantA>tico por =e~io de un e"tilo vigoroso y po~tico, 
Sus obra5 ant~s ~e::')Cionadas, sor. coni;1dt~.1"ac.1as Ctl/IO 

una joya novelística en 1-(hi·~n, a3í com:> en toda A:odri

ca Latina. En el g~ero de la narración cort~, Rul fo ti 
gura entre los do~ o lrüS cuentistas "Cl!r::i!riOS de la lit! 
ratura nexicana, 

tlcntrc. de ~ste arte, el rea.lis;;o rr.~~rLco ha ten.:.10-

un gran de~ar!'Olló, ya que c:irnJ ~'! :-ienclcm6 con a.ntm·;!_ 

ridad, '.lStP. g&.er-o ttJvo !iu!; o:-!ge..nns dentro de la lítt

ratura. 
A Juan :?ul!-> nunca le gust6 t.i'clc,,. dP s! '""s11a: 

prcPiri6 'f"~ '"'' liL:-oc. tat.lo.r"'' ¡,or O, cinn:lo le lle
garon a hacer· pr~:¡:;ntas y r~pc.rt~jr:_s pa?"c. saber c6mo 

era la per::onalidu1 ¿,~ ur.(J d·'! lnt l!~.! gr¿;.ndes escrito -

res latinoar.~ricanos, ?ulfo sim::¡1r{ s.: l'!:.~·strt silencio
so. Pero si sabe!'IX>!i lec-r con cu::.~~1.r1 1 1e:.o::utrrjrcnos que 

detr.!.s de cada Uno de SUS !>Crs.;r,ajes -el te.llible C&Ci -

c¡ue Pedro P.!.r'1:i.:>, el idiot& Maco.d.:>, la pobrecita Tacha 

cuya ~nica co~pi'~1a e~ ~u 'l~~n. e:,.:;,;·¡.i(·l ... tina, '!l in.feliz -

Esteban que •~u:or.~c un¿~ gallin~ de tajo 1e Sü ga~á.n-, ~e 

oculta:i lo!S sent!r;,iE:nto~, '1:!' este. aut,.)r. 

Po~te1·i~r110€'rlt•!, div.:rSO$ es~ri torcs han retomado -

la !on,'\U de Qanife:;t~r !ilJ5 idea!;, as! co,-:o s1..1-=. viven 

ci~s del c~ ... r:i t(i!' Ti'~Yicano, cjer:.:iln de c~to es Gabriel

Gd.rc!a M!rqucz f esr.:ri t<ir· ~01':'=~.:..:::..c, GUiO:·.ü áetrás de 

los pe:~o:laje-~. que aparecen dentro dí? ~>..i.S 0°'1ra~ l'.:"O::\O, -

•&1 Al!\Or en l~s Ti~~}"S del ~6lera•, "El Coronel no Ti! 

ne Quien l{I E!.criba" • "r.l~n Aílos 1e !:olcdc:d•, en~rc 

otras, e:ncontra:.::os ese rP.alisrr:o m~gico. 

Con el transcurso del tieoipo lo5 escritore5 Jorge

Lu~s Bvi-~~$, Bioy Caoares, Juan Josf, CorUtar y Miguel-
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Angel Asturias, reto~~ron esta misma idea para •us es
critos¡ ~stos a su vez se han dedicado plenamente a la 
diPusi6n de esta corriente, i¡ue se le ha denominado de 
varias maneras, "literatura moderna o novela moderna", 
•realismo mSgico•, "literatura iberoamerica..~a•, "lite
ratura latinoa~eric;wa• y "literatura americana•, es -
tas a1timas debido a que en paises como Argentina, Cbi 
le, Uruguay, Colombia y el mismo HOxico, es utilizada
constantell\cnte, 

Por tal motivo, algunos escritores de renombre i~ 
ternacional han expresado ~us opiniones acerca de la -
obra literaria de Juan Rulfo: 

"l>esde principios d~ siglo la novela tiende a ser 
poema, La lucha entre prosa y poesía ••• canto y criti
ca se resuelve por un triunfo de la poesía, Este triull 
to de la poesía es obvio en la obra de Rulfo, 

•Digamos, pues, resumiendo, que 'Pedro P~ramo• es 
una no'l'eli\, una novela de fuerte y auténtica original!_ 
dad, Una novela que acusa una nueva sensibilidad y, t~ 
ra expreslll'la, echa tta40 de los m!s audaces recursos -
de 1> novela moderna, Agregue~os que gracias a la es -
tructuro ~~ la obra, gracias a su enfoqu~ subjetivo y

su concepci6n po~tica, el tema que trata (que es un t! 
ma toC1ado ~e la reali :lrt:l humana en lo general, mexica
na e.a lo ¡..".¡ tic1Jla1·) cubra un a!>¡·e~to Eant!stico, do -

elucinantl' ir1·ca1:t1~~- Ut:ü novela heCh(\ de la a.ateria ... 
de que cst~" hechos los suerio~·, 4 (O::tavio Paz). 

•¡¡;:,;: ;:ulfo ha co,.,prendido que toda gr'n vl>i6n de 
la re3l i dad es el producto, no de una co¡.ia fiel, sino 
de la h.a9'r.e,·i6n, co~.'.> Or<JZCO y Tam•yo en píntllra, c~ 
mo Octavio l'~r. er. fOesfa., él ha incorpo:-~1o las tonal!, 
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dades del paisaje del Xl:<ico interior•,~ (Carlos Puen
tes). 

•La~ creencias ¡.opulare:; wn una parte tan ;rand.e 
de la estructura y son tan iinpor-tantes ¡.ara las .:••nCef 

cienes de P.ulfo rcsp~cto a la existencia, que el las 

constituyLn la realida1 viviente de 'Pedro P!ramo •, •E, 
bre imponiendo clr~entos m!gicos al proceso narrativo
•realista••, 6 (Joscph sommers), 

"La obra de Juan Rulfo n~ es n6lo la m~xima expr~ 
si6n que bl\ logrado hasta ahora la novela mcxica,,a: a

travl!"; d.e •redro PArar;o•, podemos l'.:ncontr<'r el hilo 

que nos conduce a la nueva novclP latinoa~cricana y a
su reladlln con los f•roblemas que• plantea la llama1a -

crisis ir1~P-rn;1cion~l de la nove:la". 7 (Carlos Fuc.ntes). 
"El éxito de P.ulfo rn la literatura r.exicana mar

ca una rcvoluci6n se~ajante a la de Garc1a Lorca en 
las letras eopanol~s. Anb~s llegcr. a una fo1·.:.i~ ..:tist,!_ 

ca en que el lenguaje popular expresa los con!lietos -

que una repro.iucci6n fiel y sin discern1111iento hubiera 

pasado por alto, ~mtos, por me.jio de la iwiaginacitln 

poética, hacen al ler;:uaje popular transa>.isible y par

esa utill table y perdui·a~le en la literatura•. 8 (Car -

las rucntes). 
Tal ha sid•> la trascendencia de c~ta nueva co 

rrlent" literaria (originada en }1\ d4!c~da de los cin -

cuentas por Juan P.ulfo) qu<- &r.manuel C&rb,;.11'• ha lleg~ 

do a reali ~Jr ana com¡,arac-lGn entre el e•tilo narrati

vo de Arr€ola y el de Plll fo: 

•Ari·cola ~a~¡t a~ultc p~ra las 1etras, salva~do -
asl Jos inic~ales titubeas. Poseedor de oficio y aali
cia, due!lo de los mecani ._,,,. del cuente>, rápidanente -
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se situ6 en primera l!ned, En cambio, Rulfo es un cuen
tista de c!mara lenta que silenciosamente se ha venido
col~cai1do entre los m~s significativos, Ambos se inici! 
ron en la revista jalisciense 'Pan' (1945-46); son, al

lado de Antonio Alatorre, los d~icos de su pro~ocidn 
que no han er.mudecido en el catecismo de perscverancia
que es la literatura, 

•As!, Arreola universaliza sus vivencias y expe 
riencias, en tanto que RulPo introduce, deformados, ma

tices p~rsonales ~' sus temas colectivo~. Arreola plan
tea proble~as que pueden suceder en cualquier lugar, en 
tanto qu~ Rulfo, partiendo de un sitio dcte~minado y c~ 
la.ndo hasta su m~dula, llega a lo ecu11~ico por lo na -
~i·:inal y aun por lo regional, Arreola es fabulista en -

av,plia parte de su produccl6n, Rulfo se concreta, en t,a 
dos sus cuentos, a presentar personajes y acciones sin
la obvia 1110raleja, Toda f!bula implica una actitud cr!
tica que ha sido desde tier.t?OS de Fern&nde~ de Li~ardi
vna constante de la prosa mexicana. En est~ aspecto 
Arrc•l~ está m!s cerco que Rulfo de la tradici6n, 11\as -
~s~a cdr•;..ta e.n su ot.Jra un rasgo di5tinto d~ secular: -

no se avoca a la cHe'1ra ni 81 serm6n, no da recetas i!l 
falible• ni in!'un1~ •corre=tAs' Manera5 de comportarse, 
s171lplt~.~.~!it<· ponr c·jcr.iplos. 

"Arrcole es l~ corrcccidn y la fiesta del lengt•~Jt>; 

>:ulio, l.a muerte y el triunfo del pueblo, Arreola plan
tea sutiles ca5o~ de conciencia, intrincados prnblcrias
intr::l<?ctualc;:;: Rulfo, patentes probler3?5 dtl diario su~ 
ststir, elcnontalcs y hon~os•, 9 (E::c:an .. cl Carballo). 

El realismo mágico dentro de la literatura (que se 
define corno la tlk,,ica de cxprczi6n que se vale de la -
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palabra y es inseparable de los c01>ce¡>tos de e~tilo y -
retGri~a) se manificstó ell dos verti~ntes, la escrita y 
la oral, las cuales se apegan ~ diez puy,to• esp .. dtico; 
característicos de esta corrie1>t<, que se explicarSn a

contini.1aci6t1: 
•1, Se elidn~ al nar.r111or o se re,i,ce ~u papel a

Wl a!ni..o: lo sJsti tuyen el <li!logo y el •10n6logo inte
rior, proceditr.icntos que estableC'en un c:oritacto inne~i! 

to entre los hechos y per~7Jnaje!> 3.S1 ccr.~ cotL el lector, 
Sobra mencionar que el dUlogo corno el~r.ento de la nnv! 
la no es de ningunC\ ma.I!t•ra u..n t'cC'ur-~o rP: .... ,..;_ .• F~rnand•) •. 

de Roja!> lo u~a cl~11tr0 de la 1C•:lestlr.a', r.-larc. que ce1n 

otras mii'd9, ln h novela noturall sta del siglo pas~~o, 

por ejco.plo la d'> 'G~ld6s 1 , en le n,.,vel" p:.st-naturdi,!:_ 

ta y psieológicd de prin<'ipios d~ eote sialo ya se re -
curre a la forma di1<log1.<~a como un oler. .. nto ol>jttival\nr 

y iin medio de commic•eión dlre:ta, 'J cc·r. <!!l delil>er:.<lo 
prop6sito <!e evitar la inte:rposici6n del narrac1or, 'Los 

B11ddl!l:lbrool:', le prir.~a novel"- ~ro.nd~ ~<- Thomas llann,
e•pieza !iin m!s co11 U"l.a convcrs~ci6n. 

2, Un s:.isrr,o arontecier se ca.pt& d.P";1•::' ~~~tintos án
gulos, y con cstu 9~ relativiza, 

3, El auto1· ya no gu1a ~l lt'r:tor, lo <l••.i< en liber 

tad para construir con los el{!1Ti.'1ntc-•s pr..:•1 1 ~1J'Cionl.:idos por 

~l, su r·1·opi~ novela. o, f>Xln·~j.lJ-.,1rJlo er. ot: ~l Iorata, el
autor obliga al lector a T0lve1-se active,, y }F'.sta crea ... 
dor en la lectura, En la nnvcl;, moderna (rr>?1iz:=.J Il:1~;p

co) el l~rt0r e~ ~·~~utor. 

4. Se romyer. o ~f· s~pr lmei¿ los nt'xo~. 16gicos, se -

11ltera o se aban~ona la l69icb sint.ktie•, 
5. t..1usi6n y CVt;.1c_:,~cidn d.-.5,plí'-~OJ'i la dr:.<>co·1pc16n. 
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6, El hilo del relato se rompe al insertai•se en una 
traVia realista. elerr:entc·s irreales o .fartásticc•!». 

7. Se insiste en la pre!.entación de detalles apare!! 
tementc insignificantes, O'.ie11tras que lo espectacular se 
desprecia, se escamotea, se eX]lresa en Iorrr,a de alusi6n
a algo incógnito, 

8. El procedimiento mas autlaz y rcvolucior.ario de -

todos lO!i recursos aprovt:·t:l.1ados por la nueva t~cnici'. no
vel!stica es el deliteraio dcsorde~ cronológico, la dis
loc~ci6n de las secuencias temporales, los cortes y sal
to:. hacia a:!Cl3nte y h?.cia atr~s, t<'I tr~ma se err.ancipa -

de las ltye' del tieo,po, par-ece jugar con cuas, brincar; 
do del presente a diferente• planos del pasado o del Iu
tu1 ,-., , El h 1 lo del r2l~to se dctro:.~ u11a y otra vct, l t1 -

realidad de la novela -entendiendo por •realidad de la -
novela' el mundo que lsta se propon~ crear, por irreal -
qu~ sen se fragmenta en pequcnas parcelas de realidad, -
Al lector le toca volver a juntar en una unidad superior 
las diferentes piezas de ese rompecabezas-, 

9, Se hace uso del lenguaje, cor.puP.sto de unn suce
si6J~ ¿e ¡..~1l3t.rcs, quci 3var.~ar. en el ti,..ryo, 

10, Dcr,t1·0 de la p~rte oral del'- literatura el poe
tt-t•. cl~br sr-r en ~1 una amplia irragen, cuy.:1s co~iponcntc~ -

inr1ivich1:1le~. h.;i.r. t1t.· ~rrchrr:dcrse con ui.c urddii.d, Hay que 

d<'Hruir la con~ec"tividad inher<·nte al ll'roguajc y Ior -
i.citr ~1 lector a elemc:ntos desarrollado!: eri. el ticr:po, e~ 
~v JwAtu~uc~to~ cr. el e:ra~i~".io 

"El realismo r,,ágico df'r4tro de li'I ¡<>t;:,,~ .... !.C t.as?. cri
una 16gica espacial que pide al lect<•1 u:i¿ rcorl<mtaci6n 
dP su actitud ante el lenguaj.;,, La l'\r.ica rr.ancra de obte
nu· el sentido es captar sirnult!neair.cnte, en ~l espacio, 
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los grupos de palabras, entre los cuales no hay rela -
ci6n coaprensible alguna cuando se leen consecutivam~ 
te, es decir, en el tie..po, Ade:a!s de utilir.ar aspee -
tos de la ret6rica (arte que ensella las reglas del 
bien decir)•. 11 

Posterior•ente, el realisao ..t.gico se·raaitic6 en 
otras artes como en la pintura, 

3,2 SI LA PIXT'URA 

La pintura, cuyo origen se desconoce, se define -
eomo el •arte de apliGar color a WI& superficie con el 
prop6sito de crear i.S¡¡enH, Desde el punto de vista -
t6cnico, puede dividirse en pintura mural (con los di
versos procediaientos de fresco, encauste y temple) y
pintura de caballete (al tewple, al 6leo, aevarela y -
putel), 

•tsta a su ve& ha pasado por diversas corrientes
como, el renaciaiento, el aodernis11<>, neoclasicismo, -
cubismo, tutarismo, saprematismo, surrealislllO, abstrae 
cismo, popart, op art, arte cin6tico y arte •ini•al",lt 

CollO se puede apreciar, la pintura ha tenido una
gran evoluc16n: dlti•amente ciertos pintores han reto
mado ª'pectos d~l realislllO m!gico, con el objetivo de
expresar dentro de s~s obras caracter!sticas realistas, 

Entre ~stos destacan los pintores latinoamericanos Y -
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principalaente los pertenecientes a la corriente del C!!, 

bismo, que se han dedicado a dar ese toque l!l!gico y 
real a sus pinturas, 

Las principales características del realisl!IO mági
co dentro de este arte son las siguientes: 

•1. Inserta a sus caadros recortes de peri6dicos,
etiquetas de botellas, pedazos de aadera o de tela, 

2, Se inclina un poco a la corriente del barroco,
ya que la figura principal no se coloca en el centro o
en el lugar ll!s visible del cuadro, sino que trata de -
ocultarae, de casi hacerla desaparecer entre tantos P"!. 
sonajes sin iaportancia, 

3, Es espacial y actda cada vez aAs esa espaciali
dad, A esto contribuyen varios factores, entre ellos la 
renuncia a la perspectiva en profundidad -con la cual -
desaparece del cuadro un elemento temporal-, la renun -
cia a la ilusi6n de la tridiaen1ionalidad, y el siault! 
n~. Este término, simultan~, un poco absurdo, dado el -
car!cter de siwrJltaneidad que acusan normalmente las r! 
presentaciones plAsticas, significa que determinado as
pecto del objeto representado, no existente en la real! 
dad 6ptica del espectador, fuera de su nomentAneo campo 
visual, es decir perteneciente a otro aoaento en el 
tiempo, se sustrae al tiempo, pierde su temporalidad P! 
ra incorporarse al espacio, logrAndose con esto la in 
tensificaci6n del carActer espacial de la pintura•, 13 

Más tarde, estas mismas reglas fueron retomadas 
por la !otogra!!a, con el objeto de dar un nuevo estilo 
al trabajo I'otogrAfico, 
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3,3 EN LA PO'l'OGJl.AF!A 

Dentro <~l" este arte, el realis:-n~ n:!gico h1 ten.id') 
an desarrollo considerable¡ c,.be destacar que la foto

grafía (que se define com el ª''t': o la ciencia que se 
prP.ocupa por obtener i:n~30T ~o \•is::.tlts ~e 1m objeto y

fija.rlas sobre una capa de material sensible a la luz) 
dentro de !!Sta corriente (real! ST"3 r.~gico J retou ~l!l.!!. 

nos aspectos de la pintura, pc~o son m!nín~s; el rea -
lismo n~Jico dentro de est~ art~ se manifi~sta de la -
siguiente ~ar.~ra: 

•1. El fot6grato d"be obtener la at1n<lsfer1 y la -
aftbientaci6n adecuada, de la locación, 

2, Dentro del foro, la base del trat>.jo ~el fot6-
grato es la 1laminaci6n, En si la iluminacijn es Ja b~ 
se de la f0to~raf1a, Pero e.n exteriores la mis~a r.atu
rale~a nos da el tono de cada !otografia: selva, de 
sierto, mar, ciudaj y o~ros, 

3, En los foros, '?l cir.efo•.6grafo fabri~a ~l ai. -

biente, la atll6otera, el tono y todo ello cr, la Late -
de la ilumin~ci6n. 

4 .. Se utili~an primeros planos, la vegctc?::i6r.o, el 
cielo, las nubes, el horizonte que se Ob!:erva, la tif"

rra, el ~ar, asi~ilar todo el paisaje a los actores 
m.is'IOs".14 

Lo9 il~nteriore~ pu!ltos pued·:n ser visu,\lizadí..1 .:i c~e!! 

tro del trabajo fotc.g:H'ico de Gabriel Fig,,.croa, quie,. 

er. forma ~agistral realiz6 un v~rdadero &rquetipo <~~-
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delo perfecto) de realiSlllo m!gico, dentro del 4mbito ci 
neeatogr&fico, del que poco se sabe, 

Gabriel Figueroa a través de los a8os en su traba
jo como tot6gTafo de cine desarroll6 una tácnica de la
que pocas personas estAn enteradas, la cual sirve para
controlar la calidad de lo que fil~a, pues otra cosa es 
la •sensibilidad" que cada persona tiene, 

Lo anterior se refiere al trabajo de revelado que
realisaba esta personalidad, que se inicia en el labor! 
torio y que van numeradas desde los negativos m!s cla -
ros hasta los m&s contrastados e inclusive oscuros ("-a
terial en blanco y negro), Luego se hace la selcccidn -
correcta para cada secuencia o toma y se obtiene una t.!!, 
nalidad pareja, AdemAs Figueroa usaba un si stw·~ <le t"!, 

jetas con las correspondientes acotaciones de las prue
bas de laboratorio, 

Siti muchos tecnicismos y como un• posible guh. pa
ra fotógrafos, GAbriel •rec011:ienda este tipo de pruebas 
de laboratorio, ya que el revelado dQl material var!a,
depende de la frecuencia con que se utilizan y de que -
tien~n un deterioro l6gico•, 15 

Figueroa trabaj6 con \'arios directores cilieMtogr! 
fices como: kol>erto Gavald6n, John Houston y Emilio Fe~ 
n!ndez; en donM ~ste, realiz6 un~ labor ext,.aor~ini'lria 
a nivel i;undlal, Cal><! scn,\lars~, que Cll v¡,rias OC•s:b -
nes Emilio Indio Fern~dez, reconoci6 la importancia de 
N.gueroa en la realizaci6n de sus cintas; es un hecho -
q>.10 C«!:.rH:l reproi;en taba un al t<> porcentaje e., los fi 1-

mes del In'1io, 
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3,4 EN LA CINEMA'.IOGl!AF!A 

!>entro del séptillo arte el realismo mágico se mani 
fiesta en dos vertientes, una la visual (la fotograf13: 
ya antes explicada) y la segunda, que se localiza en el 
contenido de la trama, y que se detecta ~ediant~ los 
pnrsonajcs que interv.ic.ncn en lc.s cintos, log cu.Jies tnt 
nifiestati ideas, vivci-.cias y algunos t..~¡i...:r:to:~ l1L:>t6r~ -

cos de los rcnlizedore!. de lus !ilr..~s. 

Ejerr.¡;lc. de lo anterior, es el t1•abajo rcc.li :O:<l•lO 
por el director mHicar,c Erulio Fer1.~ndc;. P.01:ü (¡,-,dio), 

quien a trav(:s. de su obra cinf!r.;.~ L09rt fi.-:a, ¡irincipa1 '-''.~·!L 

te de la ~pOCf1 de los cuarentas, mi?.ldfie~tó e~os rasgc.ir. 

dol realisll\O n~gico antes 11en~icna~o-, '1' <¡ue, $i obst:!:. 
vt.r.os alll"tlas de su~ cintas, generalro~nte se explotru: -
aspectos interentes a la realitlrd bittGrica del M~x!cv

dc entonces. 
Cabe ser.alarse que en ciertc~ tr1ar1era Juar~ Rul!o in

iluy6 en Emilio Fcrr.t.ndP.~, y~ qu~ el escrito~ rrecursor 
del realismo mil.gicc tuvo la o¡.ort1:r.ida" de trabajar con 
e1 Indio en algur.;·, s de. sus pclicul;:,:, cc-r~0 f'.;r: el caso

de la cir.ta "Palorr.~ Herida" !ilt!.::\cli~ er. Guatc·mali! e in -
tcrprctadi1 por Fat1·icia Cond(· y Co1ur.t<. fJ{1r.!nauez. fn ... 

los cr~ditos apa!"ecr- R.ulfo y Fer11~.:!ez cor.o rc.->pon!I<: 

bles d~l arguncnt<.• y su a.~2.r.~.::::i6r.: p~r(\ ,,..r ñqu+-?llc,c;. 

tie:::pos P.ulf0 de<"lé-1(1 a lñ prc.:ne.a, cor. ~.·J bat.:'..tu.'ll Jii.n

cor.isrr.o, sin SE.:'..r jar.-.~~ desv.er.tidu, qu~ ~l r.o haLia h.-h,;_ 

do una verdadera partlcipa~iGn y s6lo •coléDor6 en ca~l 
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dad de tac¡u!gra!o•,
16 

Lo anterior es dP deplcrar, pues parecer!a que el 
Indio es el m~s idóneo realizador de una buena adapto
ci6n rulfiana, 

De todas 111ar.<·ras 1 la adiniraci6n de Rulfo pc•r Erü

lio se manifiesta en el siguiente p;,saje toriado de le.

biograf!a del Indio, e5crita por su hija Adel~: 

•En una reuriiGn de escritores cinemato~rlfico~ se 
plante6 el proble~a de si el Iridio ten!a derecho o no

a seguir du·J ~ien~o cine b~jo la base de que mucLos 

con!iiderabu. su obra caduca. •si al ir.enos se re1Jovara

-dijo uno- si c.:::tlar~ <le t~"ª• <!e estilo y f\1P1·i\ r-.~s

conteRpor~eo.,, • 
'El Indio va a seguir siendo como es -dijo otr<> -

a él s6lo lo cambia1·~ la MUerte 1 , 1 Pue~. entunces que se 
mu~ra' -concluy6 un tercero-, Juan RulEo escuchaba ta

citurno, con ese dolor seco c¡ue lo caracteriz6, Con 

9randes pausas y en tono muy bajo les Eue diciendo: 
'Elnilio Pern~nde1 ha creado una escnela de al ta c~li -
dad y de exprcsi vidall profunda, 

•tur<nte hc.ras ustedes estuvieron hablando de lo
que el cine "deLe ser", f!ientras que Ec:ilio ha daoo 
una obra que "es~, e:. y est~ reconociCa en todo el rr.uu 
do. !l no tjc;J' }'01 qLOt carrit:iar rii d0r· otrrs est6ticas 

distintas, 1!2 la•cho una obre y est! en el dercchú de ~ 

se9uir StJ líneét. De pronto na· vi~ne el 1acú y 1 ~s pI'(-

gur.to: ¿ tengo oblig"ci6n de crear una novela C<,r.plct.:;, 
mente distir.t?. a tipedro P~rat1c 11 sólo parr. !;:..;rp1er.dcr -

los de nuf'!VV y !:.t" li !>fi.l.Cer su ansittlad Ó{· n0ve<lades ? •. 

Uno ele ellos "xclam6: •pero don Juanito, usted no se -

puede cor;¡p~r¡,r con el Indio; usted si ha creado todo -
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un camino nuevo pd.l·a las letr·as, la dislocaci6n del 
tiempo, la I'llnci6n de la vida y la muerte de un reali~ 
mo m~gico, Pero el Indio, ¿realmente qu~ ha aportado?•, 
Jvan Rulfo se castic6 la lengua y lanz6 un d~bil escu
pí tajo, El grupo rebajó sus reflexiones a un chismo 
rreo sobre los asesinatos del Indio, sus enC<h'Celal!Ú<!!!. 
tos, su libidincsidad, su facl.?. y su soberbia, Rul!c -
cort6 la scsi6n con palabras cscu<'tlls: •pues si, el I!!_ 

dio <fobcr1a morirse porque uste<ks no lo t\éreccn: yo -
tambjtn.,, ya te:n:;o ganas de mor~rmen1 • 17 

Cono se- nprccía, el tnisrrio Ju.ar. Rulfo en cie:rta m_! 

ncra, reconoce que la obra cine'1atc.gr.ifico. de Emilio -
I?tdic> Fernández. al igual que su obra li tcraria (por S!!. 
puesto de Juan Rulfo), tambiful Jtercce.o el no'1l>re de 
realismo m.1gicc, l'or lo que .:Ha C(•l'l'icnt~ se manifie;¡, 
ta en el aspecto visual ad como cr. el contCllióo de 
lr.g cintas. 

Es por ello que, en el dlti!!:<l cap1tulo de esta i~ 
vestlgacitn, se co111probru:f>. si eJ realis,;:o m!gico se 1DJ!. 
nifiesta ~-n la obrñ de l~lilic Fernánde>.; para c~te 
ctcctc> se tomará como ap<>yo el modelo de actant~s de -
Grei~ñs, el cual se explicar~ en el siguiente inciso -
pñra po!itcríorinoite dar paso al "n~lisis de las cir~tas,. 

3.~ MODELO DS ACTANT6S 

El ir.odclo p1·ctcnde ser una 1dentifkaci6n de 
principios de orga.~izaci6n raci<mal que p>-od11ce signi-
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licaci6n. se ha usado para IUlalizar diversos tipos de 
relatos con base en algunos de sus elementos, los cu! 
les, le pel'llliten significar y, en general, detectar -
el significado del actuar social, 

11 modelo de actantes tiene la peculillt'idad de -
poder utilizarse para analizar algunas artes como la
literatura y la cinematografía, 

Para esta investigación, el realismo mágico es -
la ml>J>ifestación de ideas, vivencias, traumas, ilusi_e 
nes, etc, del autor a través de sus personajes, por -
tal motivo, el •Odelo de actantes -que a continuación 
se explicará- servirá co~o base para la realización -
de nuestro estudio, 

·~ste modelo es un sistema de an&lisis que se rs 
presenta mediante el nivel do las acciones, las .fun -
eiones est!n vistas desde la perspectiva de los acto
res y los actantes, Ade..As, en ese mismo nivel apare
cen los personajes detinidos por el conjunto de los -
atrib~tos predicados del sujeto en el transcurso del
rel ato. 

"Los tipos generales de relación en que los se -
reri huJ1a~10$ pueden cor.prometerse son: 

a) Desear, 
b) Comunicar. 
c) Lucifor o participar, 
"Las funciones son creadorai de actar.t~s y los -

~ooelos Iunc1onales cst!.~ denominados por los ~odelos 
actanciales. 

•El si•ter:ia actanclal es un sistema que consta -
de seis act,¡.ntes o cl~ses de actores y a ca~a clasif.!, 
caridn de ~stos le corresponde su respectivo tipo de
r"": ~("¡/.,,, 
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A) Sujeto - Objeto, Relación de deseo, 
B) l>estinador - Destinatario, Relación de comunic~ 

ción, 
C) Adyuvante - Oponente, Relación de participación 

en la lucha, 
"Las categor1as E\lncionales gramaticales a las que 

6stas se hol!l0lo9an son: 
1. El h~roe del relato, Agente que desea, e.ma o 

busca al objeto, Se identifica con el sujeto de la ora
ción (Sujeto), 

2, El objeto, Es lo bu5cado, amado, deseado por el 
sujeto, puede ser un personaje o un valor y se identiI! 
ca con la categoría gramatical del objeto directo, 

3 y 4. La categoría actancial de destinador (emi -
sor) se opone a la de destinatario (receptor), El pri~ 
ro tiene la función de árbitro distribuidor del bien 
(da el bleJ1). El se!lllndo eL el que obtiene virtuall>E'ntc 
el bier, (recib< ~1 bien), 

5 y 6, La ¡·<-l'eja de actantes adyuvante vs oponente, 
El ad)~Vant~ rcv~la una voluntad de obrar aportando au
xilio, ol'ientando en el sentido del deseo del sujeto, -
o bien, ez.caid.nando a facilitar la co1r.unicación, El op,S?. 
nente revela un~ resistencia a obrar que se manifiesta
creando obstáculos para que se realicen el deseo y la -
co~unica=i~n. s~ iut:ntifican con la categoría gra~ati -
cal de pe.rticipantes circunstallciales (participio, pre
sente y a~vH~io)•, 18 

•Los acta11tes se definen en el relato a J•artir de
su tipo de inte1venci6n, es decir, de los rasgos m~s g~ 
ncralizables de su actuaci6n, no por lo que son, sino -
por lo que realizan dentro de una determinada esfera de 
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acci6n, 
"Las posibilidades combinatorias de la •atri~ ac

tancial proviene de la doble •anifestaci6n sincrética
en rclac16n entre actores y actantes, 

1, Acu11t1.1laci6n de m!s de un actor en la .l'ttnci6n -
de un solo actante, 

2, t.cur.ulaci6n de m!s de una categor1a actancial
en un solo actor. 

ielaciones: 

/O¡;; SABER~ 

DBSTIJIADO'l -.;>OBJETO ---;> DESTIJIATARIO 

¡¡..I QtJEREi BAC!:R 

AD\'UVA!ITS ~~ SUJET04"/0PO!óF:1m; 

DE PODER •, 1
9 

De esta manera el realismo m~9ico y el lllOdelo de 

actantes han sidc' claramente explicados, mier.tras que 
la i~iosincrasia del ~exicano serA anali~ada en el •i 
guientc capitulo, 

Cabe se~3larse que en el caso d~ le obra cinema-
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togrAiica de Emilio Indio PernLlde>, el realismo mag!. 
co y la idiosincrasia del mexicano llegan a lundirse
en un mislllO concepto (realismo mágico), pero con sui
g~eris, dado que el cine ofrece otras perspectivas -
al manejar los elementos de imagen, soni~o, ambienta
ci6n, recreaci6n de personajes y montaje, 
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CAPI'l'OLO 4 

REALISMO M!IGICO Y ANALISIS ACTA~ClAL DE LAS Pll'LtCU1.AS 

CLASICAS DE EHIL ro INDIO Fl:Rl:A);f>!;Z 

~1 realismo rn~g!c..:i, cor·rientf que nace er, loe: 

cincuentas dentro de la lit.,rat~ra (co:r,o y;,. se vio l!ll 

el capitulo a."lterior), es el punto de partida pu3 la 

realización de este 6ltimo capitulo de la investiqa -
ci6n, tl !!\Odelo actanclal de Grei~as servir! come ba
se para co111Probar si el cine de Emilio Fernái1du, de
la d4cada de los cuarentas, puede considerarse como -
un ~alislftO m!gico, Adem!s de comprobar si sus cintas 
cl&~icas pueden ser ilustradoras ~e l~ jdiosincrasia
del 111-:!xicano, 

Cabe destacar c¡ue ~st~ singular persona11.<la<! 
siempre tuvo un comportdmiento muy particular, el 
cual se pue~e captar a trav~'> '~ su~ filn~s. Fs por -
esto c¡ue -en cierta .-,3n~ra- Einilio fer11~de~ puede 
ser considerado corco un p1·0tol..i.J'..:' d<· 1~ 11i8:!r.crasia. 
mexicana tal como l~ verifical:lOs en el copitulo bio -
gr~tico ~~tece~enté, 

Para poder ent~n~er cor. mayor precisl6n e•ta l'r!!_ 
puesta, se d~fir.(' "' l.J. ic!io.sfr.1c~·ac;ia como la manera -

de actuar t~ un pueblo o de una comunida1, siendo es
ta actitud ilustra1a en indica·iv•·es conductuales cott;!_ 
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nes a su5 individuos. Por tal motivo, inicialmente se 
retomará.n los aspectos principal"s que caracterit.?JJ a 
la idiosinc:asia mexicana, para posteriormente rela -
tar algunas ankdotas del Indio Ferná,.Get., donde se -
apreciar! la similitud que hay entre el comportamien
to del director, el de los individuos que conforman -
su entorno social y el de los personajes que Iiguran
en las cintas a analizar, 

4, 1 LA IDIOSU:CP.AS¡A PEL MtXICANO EN LAS PELiCOLAS 

CL.l.S!CAS DE EMILIO IlóDlO FERNA!>DEZ 

El t~rmino idiosincrasia es considerado como 1n
dole del tempera~.ento y carlcter de un individuo, por 
la que se dj stingue de los demls, al igual que sucede 
" nivc-1 grupal o de p.,{,es, Es por· ello que en Y.~xico 
existe: U!1n Iorrr.l' de comportarnier.to que caracterir,a a
sus habitar.ter. de los del resto de las naciones, 

Primeramente, el mexicano clásico es considerado 
como un ser machista: esta c~racter!stica se mar.ilic! 
ta a travl!: de- ur~ se1timiento de ostentosa masculini
dad que muesb·\-1 t?r1 Gl tima instar..::ia un ::a11o pe~~i.'E"n

te que lle:~ consi90 mismo, es decir, un déficit se -
xual no s~tisfccho, Todo esto va acompar.ado d~ un sen 
timiento c'.e exaltaci6r, del patriotismo (aur.que se ca
rrzca d<' una clara concicr.cia de lo que es la patria): 
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en otras pélabras, el patriotit~o no se da en i1 
iaedil.nte el aspecto racional, sino en el erocional, -

r:l or!¡;en de lo anterior, puede balluse en la desar
ticulaci6n geogrlfica, en el •in>tir.to• de cor.ser~& -
c16n de la identi~ad nacionol y e1; b .... ultiplicidad -
de grupos indiger.as, 

•&1 r.exicano es tarnuibi un individuo poco re 
Ilexivc y ana11tico, por pr~c~1er de dos culturas que 

no ut!litaban el rac1on•l1sC\O pt.ra 'lleg<>r a la ver -
dad•, La al~rigcr. <ra preligica, ~!gica y lo sobre~a

tural r•.ra ella eril lo natural. le c~r~rol> ('T~ iryo
sitiva, dogm~tica y !idc1st ... A pesar de lo anterior, 

el r.cxicano es inteligente y r!piáo de comrren<i6n, -
aur,quc- liw.ítat1o (!r. el dlt:i1.o ~S}'t:.Cto por la at:S{LO:i<'
de b!bitos racic>nalcs, Otre.o caracter1sticas er. H 
~on la viveza y riqucta de 1~aginaci6n 'l"e pooce, les 

C\leles eltplican su •portentosa• c•-racida~ crea~ora ;·
so •aiton.:!.Illa'. Es 6ecir, el mexicano no se content~
ni se pliega a la real ida e\ tal co,,,.o ell& s!! o trece a

sus ojos, sino qoe la tercivers~ a. trc.vl:~· de la me.nti 
ra 9upletori~ de sus antelos, a6c~t~ ~~ se~ "n i~~ivi 
duo a\•Ólico que s6lo se IO\levc al i1>pul so de la gana,

C! dcc! r, carece de una vol un to~ aplic:ada al cambio -
lle l;c realidad que lt; rodea. Asiir.i Sl"O, tiene otra in

safici er.cl a d•,riv"~ª <le la atuHó y es la indccisi6n, 
pue• la fon-.a en que se da en ~l la volunt~d cuando -

la P.J;lica, no es en un i\ú1C. zc:::ti~~. !-5rio en varios -

a!p(·Cto:;; fi.H" ~e rf·fl,,.jan ür. su Ci'Tacteristlca dlspar.!_ 

dad Oc c'r&ct<·r, l><!bido a qlle carece de sentido del -
tiel'fC·, el ~.exicr.n0 es imprevisor, su noción del esp~ 

cio v3ga debido a las costuKbres c~1>peiinas de txasl~ 
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darse sin auxilio de medios mec!nicos a trav~s de 
grandes espacios geogr~ficos, A su vei, es fatalista
y superstic!oso, aspectos derivados de sus anteceden
tes culturales que le hac!an depender de los prop6si
tos de las Ptlertas trascer.denteos y los d(,signios div.!, 
nos"., 

"La nujer juega un papel de suna ir;port•ncia d~ 
tro d~ esta sociedaC, Pri~era~cnte, se dice que cuan
do el •sexo dlbil • contrae matrir.or.io es coinpra<fa por 
~l hollbrc, lo que tiene corno co11!;ccae11cia un •uso• de 

ella, tratando de sac~rsele el &ayor provecho posible, 
La la~ilia del campo se caracteriza por el encono de
f~"ilio a fH·Jlia qcr. sr. pr<>lor.D> e1, el et.pl!cio y 

tiei:po t.asta convertirse er. la disyuntiva de .,att.J' o-

1...f•l ir, En 'ltinia instancia, lit J<:ierte vienf' ~ ser un
bcr.eficfo que la vida sur<· acordar a tienpo. 

"Po~ otro lado, el hoi:bre, cuando e~pieza a ga -
n•.i- r.~s dil.no, en lugar de aum~nt<r el nivel de vida 
de la t~dlia qJc ya tiene, consigue otré esposa y 
tirnc 11:tc hljo"• Sin .,,,t,a,-go, la in!i~clid~<l cr. ln 1'J!. 
jé::- <'' S<'.''!T·c' ,.,,tfc castig/!:la, 

"Ll te.·:\: ar~cnto de la ~0xicar.¿ es ... 1'i.tC>ri~1 pa.si 

vo adaptcdo d \·n r-.cdio cuy~ 1ntlucmcia d~termin"· su -

!<)r1ucl6;; espirlnrnl. Esta sunis16n y actitwd se ex -
plic11 por los acont~c11ni(ntos que sacudit"ron fuerte -
;¡P.ntc a la J>Oblaci6n ind!flen.a l!;l entrrtr Pr. c~:nt--~~to -

con los con~t.:i~tc.~ores. La tr~1talida~ de!. e!ipafiol y -

el trlltc c¡ue d1o a lP :i&d!gr:.11 y a ,,us Mjo~. l" hir,o 

cnccrnrsc ci. si r:i sma, actitud qu~ todav!a prevalece, 
.. Lo ar1tuic1 re:¡..f'rcut.;. d.it'ectcmente cr.. la estru.s, 

tura !ar.:iliar al tornarse el r.atrhonio r.;encano en -
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•un circulo vicioso• en el que el ho~bre y la majer 
se perjadican 111Utuamente porque no hay entre ello&
cor.prensi6n ni se~ejanza de ninguna especie¡ ll vi
ve aislado en su superioridad¡ ella se ve condenada 
a no ser jar:~s cov.prendida por el r.arido, a no re<:.!, 
bir apoyo ~oral ni companerismo y a vivir espiri 
tual•ente sola y fru•trada en sas mis legiti~as as
piraciones, 

•En cuar.to a su aspecto .f'isico, la ttJjer 1"ex1-
cana presenté los rasgos s~sti~os; muj~r ~orena, de 
lineas suaves y forr.a• llenas. su figura, •u voz y

sus r.anerM, denotr.n er. ella una ¡¡ran .fuüneidad. 
Tranquila y d6cil deja correr su vida sin sobresal
tos: es su.Usa al ,.edio y al bo~bre que hacen de 
ella un ser estAtico por excelencia; coadnw.;;;te eS
ignorante, ingenua y ninguna inttrnt1 rebeldin la "!!. 
lurece•, :l. 

"El rexicano es consid~rado cono 111icr6mano, es 
decir, tiei.e prcdilecci6n ¡>or lo peq1'ello, J><>r lo 
c;,ue se enr::uentra hplfcito en la variedad de las 
ferir.as dil'linu tas e11pleadas en el habla cotidiana Y-
en 'los prc9ones callejeros', pero so\!re todo en eu 
pc=uliox afici6n por las ainiaturas•, 3 

Por otro lado, es necesario aclarar que dentro 
de la carhcterol69ict1 del aexicano, es inevitable -
incurrir en generali~aciones y apreciaciones un taa 
to arbitr~rias, J><'r lo que se ob5erv- que las •vir
tudes y ~f>fe~tos" re~cn.aCos cu1·1 ~.;¡:.c.ü~c=. !. le~ (')~

ses pop~lare~ y r::e~:!as del ceJ>tro de la RepCblica, 
"El r.exicano del interior y de las otras regi2 

ncs lS.d.v1t-rt~ nuV",eroso5 contrastes, por ejemplo, el-
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costel!o verac?'llzano no es t!mido ni introvertido y, 
al revés del ho~bre del altiplai:o, habla alto, es -
franco y sa hospitalidad es semejante a la del cub~ 
no o a la del venezolAno, El ho~brc de los estados
del norte, es tranco, en~rgico y d€bilmcnte religi2 
so por la incipiente catequizaci6n que dej6 la igl~ 
sia cat6lica en esas zonas, 

•Nnalkentc, se dice que a;ucho~ d0 lo~ ingrc 
dientes caracterol6gJ cos que aparecer. cor.o privati
vos del mexicano son susceptibles de desaparecer, -
t"1l pronto se "odi fí qoe:: l> s C(•n<lic1 ones cccn~"'ica s, 
pol!ticas y sociales que propiciaron su crcaci6u, Y 

pese al balanct' fol"ll!alado, aparente10ont<' dedovora
blP, se pur.~r· al'ir~.ar con ~nfasis ll!la cosa: el mex,! 
cl'.no esccndc una gran f'uer•n esp1r1 tual que se des

der.a 1rJ<.cion<1lr.•ntc, 1" cabl puc<1e per"1t1r a l• -
vigoras~ pHsonr.li(oad de:t ioe:xicar.o ascender e. un •!. 
tio d<? i::eyoi Jerarc¡uh en l~ historie.•, 4 

l'n rcsn:ií'r, el mexlcar.o •"-a~ho" es un se1· bcr
r.~tíco, e· -:-rrr~1o en si min.:> y caJ .. JZ dto gua?-dl\rse
lo qur ~r lr co1,f!a. 

!:1 r .:.)::ic¡1r.c, contra lo que S€ su¡1one una super. 
!ich1:1 lrttl·!jJl e_ ti'lcil·r..i d!' nucstl'a hir.tori<'I, zrir;piril n 

crcitr tin r,;-J.w:fo or<lcnil!1o cor.fort\f'? " p,...:Jt•o:-!r-io~ el~ -

%"0!1, 

A contfouac16n so rolatat•!n algunas vivencias
del InMo !'Cl:·n~ndc.•, en dond<> se a¡.rcciar& esa idil?, 
sin~z-~~i.i drl mcxicb1~0. 

La in::i.a0;1 pótP.rna .fue temida por su rigide:: -
~ilio rcn¡!,.r,,~c&. cut:ntd que durant(.I su niriez f'uc 

eJu.:;at1o C1..tm0 un animal, el cu~\l había dt~ se'!" dor:.ac!.o 
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a punta de latiga~os; padeci6 castigos de :na.nos pues
tas en comal caliente y ba!'bs de agua fria en la ma -
drugada, 

"Cuando ltl padre nos ped!a que le ensea!ramos 
las manos, dos cosan quer1a ver en ell&s: las ultas 
bien cortadas, li~p!simas y pulidas con aceite calie:¡_ 
te, y bu.,,,os C3llos en las pal~a~ qoe revelaran las 
refriegas vi.riles•,5 

Bl Indio ste;¡pre detest6 los ju9u~tes ~ecaniza -
dos y de pl&9tico, especialmente los iAportado~, prc
fir16 inclinarse )'Or los juguetes mcxica,c"s co1:10 las
canicas, los ~ldados de plomo, los tro~pos y los ba
leros., 

•o., nir.n te:i!~ ilusión de comprar esto• ju~uetes, 
'rant•c l'Ueron las ganas de char.aco de tener un tro111.1>0 
y un balero, que cuando fil..!bamos 'Maclovia •, con el 
pri..er c1inero que recib1 ae .1'111 a comprar n.u Jl>OntOn -
de juguetes «¡Ue vandh:n en e.l puebli to de Pl.Ucuaro ,
l!icboac.tn •, 6 

A la edad de nueve a!l.os, El!.ilio Pern!nde~ ~at6 -
"'1 a1aan te de ~" eadrc, .,"to sucedió a pro xi 11a<tue11te -

en el a!'lo de 1913, cuando la "bola" se e:icontraba en
pleno auge; por su parte, la ua'lrc del lndio, Sara RE 
lllO, buy6 para nunca volver, 

El cinedirector, conocedor de la simbolog!a do -
los anie•les en el pensa...iento prehispl.nico, siempre
se ha sentido at:1'~!19 por ~¡ ~un~o zool6,ico; para fl, 
cad¡o. a.."lical tiene un se.c.tido c6sdcc y d beche• de 
posee,lo o domesticarlo i~plica la adqui~ic16n de un
poder, o bien la complicidad con alg4n Dios antlguo,
"Yo, co~o soy indio -dice- no tengo !ngel de la guar-
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da ~ino nahuales de la guarda, ani~ales viejos y sa -
bios que son esp!rit\ls; ellos se enc!ll'gan de mis ene-

111i9os•. 7 

&l jueves de "Corpus•, Piesta religiosa en la 

qi.ie por tra:1i-::i6n se lleva.u a los anilllales dorn~sticos 

a bendecir a la iglesla, si"'7.pre lia sido para el In -

dio motivo de Festejo, de ahi que cada af{o los anima
les de su casa eran bafiados, perfl111ados, dr,eorado~ 

con l bt~n~s, inv!\os y nores; lo cual causaba gran e!_ 

pcctaci6n cuando los llevaba des1e su casa a la parr~ 

quia de Coyr,ad~ siguien6o toda la avenida l'r;,.ncisco

Sos~. 

f:n la c•sa de Emilio FurnAnde:, estaba estricta

mr·r1te pr-ohibido usar cualqui1'r aparato importado de -

Es:~dos Unidos por considerarlos anti tradicionalistas 

y dallln~ penr traci6n extranjei·a. 

"Las ~ves simoolite.n el fuego, el calor y se¡¡ll.n

lA ltltolo~!a n!huatl, abundan en los parñÍ50S 0 Clienta 

el r.:ito q .. e lr:>s guerreros rnuartos en batalla, despu~s 

d~ f•e:·te:\Hrél' a1 séquito que CJl SillUll\CrOS de guorra

CICO:i:.!'J.~Tt nl ~·:il en su recorrido por la b6ve¿ja celes
te, bú~'c. " ¡, tierra convertidos en chuparürtos para 

go•~r dr flore' y jardines. 

"Actudltt;.1'.?'r¡ te, estos p.1jaros se utiliz•ln en ;'!"!c

tj~?$ ~!c~c~~ cv~~ talisman~g p~a atraBr el a~or, Se 
les saC'atJ la!i vf~·~~r-~::, se S!:-·:::c1Jl al sol, se rellcnan
con t.il'>s de colores y J>Olvo de canc-la, y dentro de -
una bolsita de sc<lé\ roja se 11'!:\·a..'1 junto al coraz6n,

Coluaba snHe }''.'~pararlos para gar.,ntizarse el éxito
en el ca~p0 atecti...-J. ne so9~r~ el Iridio lo ignoraba, 
porque jar..!s r:t'1cionl\ nada al r'2spccto. Par.:> cuando -
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encontr6 a Josefina, la encargada de li11piar las terr! 
zas, preparando un chupamirto que acababa de atrapar¡
fste se entureci6 tanto, que la puso a encerar el piso 
de toda la casa y a sacarle brillo con l'ranela, Esto -
sucedi6 como a la una de la tarde y eran las tres de -
la aa~ana y Josefina segu!a puliendo los suelos, !l la 
contemplaba divertido, soltando de vez en vez sonoras
carcajadas, Zn la madrugada la mandd a que se metiera
en la tina de su bal'lo con agua caliente y sales espu"'2 
sas; despu~s le hizo el am::>r, Emilio FernAndez siempre 
tue aficionado a los animales y por ello censuraba es
te tipo de actitades•, 6 

"Bl Indio e:ra fan!tico de las peleas de gallos, -
aunque nunca quiso que los suyos actuaran en los pale~ 
ques• Los criaba por mera idmtificacidn: •somos igua
les, heraosos y bravos, y cada uno rey y sellor dnico -
de su gallinero",' 

Machas f'ueron las Jmj"::-e~. que salieron huyendo de 
la casa porque el Indio aataba de hambre, 

Las mujeres que vivían bajo su custodia usaban es 
llidore• de siete a nu~ve ~etros hechos en telar do ci~ 
tura; 61 aismo les ayudaba a pon~rselos, Las sacaba a
la terraza, y por turno, le~ enre<l.>ba una punta en la
cintura y fl a distancia tiraba de la otra luerteeente, 
luego iban girando hasta que el ce!lidor queGa'ba bien -
enredado, ~a todo un ritual y gozaba con esos ao111en -
tos: el Indio sielllJ>re afirmó que una mujer debe selllé -
jarse a una va.rita de n3.!'~o. C'tla."'l~O ~e C..."1ter6 que Ma -

ria Félix se quit6 dos costillas para mantenerse en l! 
nea, quería 111~ndar a tod<>s a descostillarlas; pero no
tuvo dinero para pagar las cirugías, 
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Para l!!lú.lío Pern~dez una mujer de pelo corto es 
una marimacha, ya que 6ste pensaba que la lenineidad
se expresaba nediante una larga cabellera, ejemplo de 
ello son las trenzas que as6 Marta F6lix en •Enamora
da" (pese a que eran postizas), pues éstas eran la 
muestra de c6no debería de tener el cabello toda mu -
jer, •tn Columba Doirlnguez los trenzados bien apreta
dos se convirti~ron en signo de su identidad; sin em
bargo, para lucir aquel cabello sufrid muchos sacril.!, 
cios y disciplinas, En ocasiones, ~espu~s de que el -
Indio le amarraba la cola de caballo con corddn de l!_ 
na 1tojado, restir!>idole al grado de sacarle las lAgr!, 
itas, la escuch~ gritar: •ya no aguanto las restira<las 
y los tirone~; quisiera raparll\e a ras••,10 

81 Indio siempre quizo ser perfeccionista con 
sus muje.re~ y a Columba Doa!nguez sol!a ponerle tela
adhesiva p~ra pe9arle las orejas al crAneo: •est'11 
1tuy sepa.ra6~s -dec!a Einilio-, parece que vas a volar•, 11 

Y tanto fue su afán por corregirle a su esposa ese d! 
l•~to, que la ll<!v6 a que le i-ealir.aran una cirug!a -
J>l:.su c'i•, f;< üt11~1Jd1J esa imperfección que tanto lo 
atOL'lf":.l''<.li·.'L.· .• !!'3 r.inti6 muy dichoso. 

cu.'n•lú d Iodfa U ca aba a tener visitas, era mo
tivo d-:· l>el>Cr, no importaba la hora que fuera y no h!!, 
bo person~ que se le escapara, porque el rechazo a la 
bebida lo tomab~ como una ofensa, como un ~~5to de 
dc~pr~~!v d su persona o a M~xico. 

r;.,iJ io 'i ~~;i:-c ::;inif.,~t6 que el alcohol pc?'l1i t!a 

conocer a la~ personas en cs~ncia, 
Otro co.rpo1·tamicnto r"' o que nostro).ba Emilio Fe!:, 

nAndez, e:a la mitoman!a, Diego Rivera, Pedro Armend! 
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riz y el Indio sol!an juntarse para competir como mi
t6manos, 

En resumen, el hecho de que Emilio Pern!ndez tu
viera ese comportamiento considerado COll!D muy repre -
sentativo de la idiosincrasia mexicana, se debi6 a 
que tanto su ninez como su adolescencia fueron verda
deras etapas cr!ticas para éste, ya que la educaci6n
de su padre y su participacl6n en la "bola" fueron 
factores de gran influencia para que el Indio tuviera 
esas ideas consideradas co~o tradicionalistas, 

Cahe destacar r¡uc durante la década de los cua -
rentas r.ir.illo Indio PernAndez dirigi6 un total de 15-
pelfculas, de las cuales solamente •Flor ~ilvest-re~,
•Mar1'a Caltdf•lf"lria•, "Buga:nbilia", "Enamorada•, "La 

Perla•, •Sal 6n 111\xico •, "Pueblerina•, "Kaclovia • y 
"La Malq1>0rlda• tuvieron an renombre nacional e inte:: 
nacional; ror e"'!.~c, estos lil~~s fue.ron tom.a~os como-
11uestra pt-a la real1zaci6n de este trabajo, 

C0Mp·0barc;o00 si esta con tras tan te personalidad
sc ve reflc·j.<d> en cada una de las cintas cl$.sica9, -
utili~; ..... ~·. para ello los métodos de análisis previa -
gente CXJ1'! .i.Cr''s· -,~. 

'1,:? Al';.ICACIÓ!I DEL MODELO ACTA!ICIAL Y REALISMO MAGICO 

"FuO?. SILVl:STRE" (1943) 

Esta pelicula fue la primera que se consider6 C!!, 
mo clásica de Eailio Pern!ndez, 
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La trama se desarroll6 en el Bajio y dentro de -
ésta aparecen seis personajes de suma importancia: 

i. José Lai~ (Pedro Armend!ric) 
2, 

3. 
4. 
5, 

Esperam:a 
Cura 
Pon Francisco 
!'01\l> Clara 

(Dolores del R.io) 
(Carlos tlc¡uel•e) 
(Miguel Angel Ferrir.) 
(Mia1 Perba) 

6. l'ogelio TOrrcs (~ilio f'ern&ndez) 
Pentro del flOdelo actancial de Grei11as, los per

sonaje!i antes l\encionados .PueI'On ubicador; de la !:1 
guientc =iera: 

Destinador ---::> Objeto --) Pcstinate.rio 

Jo9' Luis Castro Matrimonio 

Oponeritc ----)' Sujeto<-- Myu·;ante 

Don l"raneisco Jos~ Luis C, Cura 

Polla Clara 
Jtogelio Torrec. 

Sujeto: Josl Luis Castro. E~ un pt:r$Ona.je Alt,1 ,

morcnc y de buena po'.ici6n r.ocíal, ya que su familia
p!il'ter.ec~n a la alcurni._ del 1'ajlo. Fe se a ello, l!l -
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siecpre rechaz6 esta situaci6n, por lo que se cas6, 
sin el consentiinicnto de sus .familiares, co11 Espe -
ranza, 

Objeto; Matrimonio, Dentro de la trilll'.a el ma -
trimonio .funge como objeto, puesto que entre la ca
tegoria actar.cial de sujeto-objeto existe wia rela
ci6n de deseo, razOn por la cual, al tener Jos~ 
Luis (sujeto) cono anico fin contraer matrill!Onio 
con E~peranza, se forme. un vinculo de co1mnicaci&n
entrc el destfoador y el dcstinatiU'iO, 

ll<!stinaaor1 José Luis Castro, Pepresenta dos -
r.iv~l<.o• act:u-.ci;,.lco (sujeto y dcstinador), yc. que -
el destinador es la persone que ºda el bien• y éste 
en el desarrollo de la cinta es captado en varias -
ocasiones d"1ldo e~e bien a la ll!lJjer que siC11Pre am6, 

Destinatario: Esperanza, )!ujer delgada, lllOrena 
y de escasos recursos econ6aicos, llismos que provo
can el rechazo de la faailia Castro, 

D<ln tro del i:odclo e.cto.r.cial, E'srer•.n •~ flmge -
cooo dC!stint'!t<'.rio, pue:; ella e!i ln persona qua va a 
•recil.>ir el bien• darto por su cspo"" (Jo~~ Luis), -
dtndosc a~! ese vinculo de com"nicaci6n que cxistc
cn c5ta categorfa actancial. 

Opon~n tco: Don Francisco, Dof!A Clara y Rogclio 
~n~~e~j Sst0~ }W'"r~~n~jpq ~n cata1ogados como opo -

nentcs del sujc,io (José Luis), Pon Francisco es un
hotil>t·e S\Or.cr.o, bajo y un tanto robusto, envidioso ,. 
de clase al ta, A él lo G.nic-o que le int10rcsa es el
dincro y por lo nismo rechaza rotundamente a Espe -
ranza (la esposa de su hijo), pues le pesa cnor11e -
111ent< el hecho de que la joven pert«nezca " una el:_ 
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se social inferior a la suya, Ssta. si tuaci6n origina 
que Jos~ Luis riRa con DOn Francisco y se convierta
en consecuencia er. el oponente del sujeto, 

DO~a Clara, Es la madre de Jos~ Luis y reprcsC!!_ 
ta a una ~ujer de edad avanzada, de cabello cario y -
de ideas muy tradicionalistas¡ por las mismos razo -
ncs que su cspo~o, rccb~za a Esper~~a y de hecho h~ 
blb cor. ella pidi~ndole que se aleje de su hijo, Al
mi~·"'º tie?lpO, charli! con Jo~ Luis para convcnccrlo
dc que deje a su mujer, pero lejos de conseguirlo 
i'roduce un al tcrce.!1.o. 

~or otr~ p<tr•t", Kir..í Derba personifica a un ser 
suni~o. sometido y dedicado de lleno al bogar, por -
l< q"e su~ orlriior1cs carcc1rui de validez a nivel fa
r~ll i t..r, 

Rogclio TorrüS, Hombre ven0ativo, mal encarado, 
t.0n.:r.o y de cocplexiOn gruesa.¡ es la cabe:.a de un 

gn1¡.:> 1!<> f;üsos revolucionarios, quienes haciendo 
usn d~ ,,,. J'uerM logran <¡ll" Jos~ Luis se vea involu
CT'-',~7> (-1, '~~tf· c0nnicto. Cabe seri..alar que este d.lti
e-1u, •·1 ¡·:,.:·ndm .~r SLl c,1sa, se incorpora a lóS fael'Zas 
rt· ."ujt:c·ir ... i.;trj¡:i:-, y tior cll<> se ve acosado por el bar.

do)'. rr.. 

Fir.11lrr.n.te, vogelio Torre~ r.anda fusilar a Jos~ 
Luio, quie:. deja viuda e Esp~ranza con su pequello h,i 
jo, 

ACy1•v<"nt~: Currt. Hor::l.iré q1.H: a trav~s Uc todvs -

lo~. l"dio~ r·od\,J.,o sier.:pr<: trat6 de ayudiU' a Jos!, -
Lui~ t¿r-.to r:r. ~·J5 pll.r:.C5 tt:a~rir.lor:iales cor•.o e:n su Vi 
d1, J•er~(J11i':l; <!.~ }.echo, intercedió por ~!>t~ antE la -

f<••~.:1 ~"' c.:.:.tr.:. par:. trate.r de que E~¡iie-rz-~:-:a .f"uP":'O 
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aceptada, Oesafortunadar.ente, el cura no pue<le inter
venir a favor del protagonista en el l!Omento de su 
•nerte, tan sel.lo pudo console.r a Esperanza cuando és
ta vc c6mo fusilaban a S1l marido, 

llALlSMO Kl.GICO Eli "f'LCR. SILVXSTREª 

Esta corriente puede observl\.I'se en la cinta a 
trav6s d;; cuatro puntos pri.nci)'ales, los cuales ilus
tran perfecta!lente la sincron1a existente entre las -
vivencias de Emilio rern!ndez y la idiosincrasia mex! 
ce.na. 

J>rimera~te se encuentra la 1~tensificaci6n del 
caricter, co~portazúento <fllC se ve reflejado en algu
nos de los personajes y que encuentt-a su ~xpresidn en 
los siguientes aspecto~! 

El machismo se aar.ifi~sta en R.ogelio Torres, 
pues .uestra una ostentosa masculinidad. en su per5on!. 
lidad y exalta el aspecto pótri6tico al pretender e.c
tuar como un revolucion•1rio que luchaba por la de~o -
cracia de la nación, Asiv~s,~, es un individuo que se 
iiue'\>t pc.r el ir..,rl..ll ~o de la •gar.n" y que utili~ando su 
pod<?r 9olpta a Esperenza y a :!!U hijo pax·a posterior -
siente aprovechar su cono:lici6n de re--.tv1uc!o~ario y ma

tar a Jos~ Luis Castro, 
La rnujer es un ser que ~impl.-,.e.nte sirve pua 

reali~ar las labores domtsticas del t.ogar y dedicarsl' 
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al cuidado de los hijos, Se presenta como una pcr!lOna 

suitlsa y oprimida; cje11plo de ello son las dos r..uje -

res principales de la cinta: Esperanza y Dona Clara,

quienes a pesar de pertenecer a posiciones sociales -
diler<·ntes, cu en tan con un misJOO papel h1 st6rico-so -
cial, 

&n el filme tes.'bi~n se aprecia el gran respeto 
qu~ siente la pobleci6n por la rcligiOn cat6lica y 

sus representantes, quiz!s por ello, tanto para &spc

rar.::.a coioo p;:,:a Jos( Lub es de su,,,.a il1portanda el -
contraC'r r:.at1·¡::;onio y Iorn.iiU' ur. hog&r sobre: bases tnis 
!irr..~ s, 

La ar.t.:..c1.t~ci6r. i~6r,e¡¡ se puc.:!C! capta::- con los -
pei«aj<'~ tu. ~cxicanos en los que se desarroll6 el 

!it~o, ya qu~ (,te J1anifiesta la~ características de-

11!\ pueblo nuy &1 e"tilo provincianó, con S>.IS casas de 

doble tejr, de cstencias enor~es y colores claro•, 
De i~u:.1 u.&.nf::1·a, en el interior do las mis-m.as se 

mu.,st1"\ el r·•ticuloso trabajo inv~rtido por el escen~ 

9rf~!0, pt· ..:un su paTtlcipa~i6r. se log:r6 o.La 6pt1c~
<:~.- ri··· .... :, f~, qo0 !11cra acorde cor. la id.e¿;. y el 9ui6r1-

lc la ciPi • /,'":~f:'i~r\; 1 t!l vc!>tuarlo y los accesorios

utilüd~(: e·. ,,,J,: pert.On«je para cro.r una realidad

hi$t6! 5.c,, fu1.~e1. CGti.'l !actorc:; de relevante.: irr,piJrtan

cia, pu~,,-:1 1.:-._(", C?.r.:.~ ~::.".de nanta, ll".S .faldas lar9a5, 

ló!';, ~·¿tv;.; ... ~ y lo.: c11~:!C":"= t.!l~!.d1ie~ 5~ o~~~~rY?'' ti C!, 

da inome•.tc., 
Los r~c.t<jos toJ:<pooo se qucda.,-c,n atrAo, pues en

un punto ''f' o'fico de la pelicllla se observa una t!
pica fiestc 1.cx:cu.<1 (ii:cjor conocida coir.o charrea<ia), 

donde lo!=. to,CJ!,, los caballos y la~ suertes cliarras -
tucron la..-. ¡,i.~r:.rip.~lcs atraccior:f'~. 



- 119 -

La evocac16n en •Flor Silvestre" surg~ a raíz de 
los c~tragos revolucionarios en los que se dcsc:nvuel

ve, ya que el Ir.dio rc-rr.~nc,e~. durr.nté su r.ir..c~: y par

te de su adolesccncii:. fue pürtici¡ie dt' c~te r . .:ivinicn
to, llC'.]i1J1do a sr:-ntir un profundo Ca'!"'i~Cl p·)?" la cuus! 1 
raz(.n por l;:,, cual P.!'i. la. cint~ Jos.~ Luí~ !>~ co:·,,tiertt~

en un so11ado re:itol·1cionñ.rio, ~1 final rtc ld película 

aparee~ Esi1e=anz..a conto.nd'J a su hijo la. historit1 que

v1vi6 al lado i1c su padre, aunque parii es-:.> entonces -
al v~>t.Jr;n y<J. r_::; to(1o un hor.ibrc y cadete del Cole9:0-

Milita.r, Est·.! .:'.""'CCurso se cvu~a p:irqHe una \'~C las di -

\'e?~s.:.i.s Í<'\C ... t '\S por las que atravc-~~ el cínca:--ta, f'u0-

la vivencia que tuvo corno cadete C".:i '~1 Colcgio Mili -

t<lr, 

rinaln!!nte, se presentan al::;lmas vivencias del -
ll1::0 a trav~s d~ los personajes, como la imagen pa -
tc:r"", q"" c1 0:tc filme juega ol papel de autorida~

te:..ida por SU l'¡gide7., pUC9 el padre de Jos~ X.ui S Ca! 

tro ( D::i.1 F'r '"''" i soo) sie'1prc rnan~uvo a su fa:i:1 lia oprá, 
::-:.1 l'i". De 1zu:·~: r«~"!1~ra, el progenitor de Emilio Fe.rn!n, 
dr·r. (E"'.""5J i::- F(·~r~~nr1ez oai~zu) tuvo esa imagen d<! auto

r11,,~1 ;; ·. :¡u:..r•'",'...~: qae so::let!a constantemente a la fa
nii.1.ia J.'.¿r .... :i.nrit-;-. Kt•:,.:>, 

(19t.3) 

X.a tra1.1a de: "Hiil'ia Candelaria" se desarrolla en

c-1 tradJ cin11al ernbo.rcadero de Xoc:himilco, siendo el -
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centro de la historia un pequer.o poblado atiborrado de 
antiguas crce.n.c:ias y severas costua:':Jre~. 

En esta cillta aparecen cinco personajes principa

les que confor~an el eje central del filme: 
1. Maria Candcl~ria (Dolores del Zio) 

2. LOTC!iZJ Rdfael 

3, Pintor 
4 , Don Pani án 
5. cura 

(Pedr-o Ar:r.end.irü) 
(Alberto Galán) 

(Miguel Inclán) 

(Rafael !cardo) 
En el triOdelo actancial, esto~ personajes fueron

integrados a ca1a actante de acuer'1ú a. sus funcionP.s
y características, razón por la cual, se deterainaron 
de lA siguiente rnanera: 

Destinador ----) Objeto ---~ D<!stinAta.rio 

Lorenzo Rafael Matrimonio Kar!A CMdela.riA 

Oponente ----) Sujeto<--- Adyuvante 

Pon t>amián Ma. candelariA Cura 
La población Pintor 

Su jeto l !{aria Can<!elaria. Es una joven <le mccEana 
estatura, delgada y morena que pertenece a la clase h~ 
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~~lde y que rcpres~ata a la ~exícana p~ovincia..~a de 
esa ~poca; encarna a la pueblerina ~encilla, dócil, 
conservad.ar¡¡ y ccl .. :'lc;a da sa propia integrid.acl. En -

este .. odelo a~tanclal fign:·> cor::o sujeto por ser 
ella en la que recae el inicio y desarrollo de la • 
película, a1e:=-~~s, es la que anht?-1~ su Li.atrirnoul::.> 

(objeto - rel~ci6n de deoe-o) con Lorer.zo P-afael pa
ra alc~~zar el punt~ culM:nante de su fel1~id~d. 

Objeto: El ~~trl~nio. es el objeto por constl 
tuir la rt0ta a la o:¡u~ dcsr-:-: lleJ:!t!' ~l se.jet~, ~~ df 

ci:o, es la !in~l i.da,i u obje•. i vo pI·~or i tariO de Ma -

ria Candel.:;r.ii'., l')gra: cas.:.-:·se con el hor;ibrc que 

a~a (L.,:-c....'1:.:- !?:a!.Jc:l) y po:l.:.:- :;e: Ic:i=i'..:: a1.mqu0 s-~

lo se tengan a ellos mis~os, pues el pueblo está en 
contra de lo joven, 

~stinador: Lorenzo Rafael, Honbre alto, ~orc
no, de co~plexi6n atl~tica y grandes ojos; reprege~ 
ta al pergonajc pobre, sincero, optimista y rebelde 
a la ideolog!a general de la población que prohibe
las relacionl!::: a=.!!!tO!:J.S c:i~c 1:>:; :üc:::~ro:; :!e l~ ·-

comunidad y la hija d~ una mujer considerada cono -
deshone5ta. Bs el d~stina1or por fungir co~o emisor, 
ea der. ir, por S'!r el actor c¡ue •da el bien'"; en es
te caso, es una de las pocas personas que brindan -

ayuda y caril'lo a Ka, Candelaria (sujeto), De igual
P~~~r~, ~~ ~1 ~ni~n ~''~ e't~ 1i~r~~~t~ ~ casars~ 

con ella y darle un lugar digno dentro del pueblo, 
Destinatario~ Ha.ria Ca_~~Plaria. E!', este no~elo 

de actantes Ka, Candelaria cuenta con ~o; actantes, 
el de suj~to y el de destinatario; el prJ~ero ya 
fue previamente explicado y el segundo se debe a 
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quo e~ la "r(!Ceptoro del bien•• pues entre ella y Lo

renr.o 2a!ael (destina1or) se c~tablcce un vinculo ~(
conrn:rdcZ1ci6n dict(\r::ina1!') por el r.1atrir.'\":mio, ya q:H_ c.!:. 

te~ hr:cf1 1J cor.fo1r.v.1ba la fina1i~a1 de a~h)S pr-otagor.i s

t~ !>, 

O¡-.oncz.tes: Don Oar",i~n y la :poblac:i6ri. El prine:-o 

es urj horabr<: de e5tatur~ l'!'!'.!~ian.:>., ti..-z. rr.or·:'.!13 y cor-:pl.s_ 

xiGr• rú~~:>t.-t; e-~ ho~:>J, cruel, se-~·cro, egoísta, ~._, 

chista y a-u~t1.r1~ra~:i a ~ . .'.!.:.cja.r ~ 12' ~('ntr.- Ct s:u antn

jo. F.s uro ~·~ lo:; op·:n::~n.tc~ por trdtúr sic:::fre de re!. 
j'J~lctU z. Hcl. Cari1el1'lria (sujeto) y a Lort:·nt.o Rafae'.

(d~·":.t:1r:a1or) p¡_ua (1U.t su.-:v;:~.t..!L:-.:.:-. ~::s ::-eluc-!JJf~•~c.. T:l

!ot~ri~-n<lo oponc:.1t~ (12! poblaci~n) ocupa. este nivel ac -

t~ ·:itü p011¡;-_ SU'.l co:it'J~:re:; e i~P¿:s erw1 muy intr.\r:, 

!.'9entes, ~urc:,5 y violentas con la::; personas que ha -

b!~n hecuc, L".lgv '~n contra ~e-1 bienestar d.e la ¡}obla -

cj6n, f'U'"'' "'loz toaaban la lt>y 1m sus llilllOS y casti-

9'-l'"" a ~u P,~n llcpen1iMllo ele la gr•vcd\d del acto 

q·1·.: acu!·a:';:-_"'; er. c~te ca~•o, l;; cu0 .... tc 1c ~J .• Czut1elf\

rl ¡•:•1 l:P'•t('t sido (apar!::nter:!.r.nte) dc,t60n'!'~~da. 

1.d.1 _; .~:itl· 1:.: cura. y }.Jintor. Cl cura, h0!'."11:.tr~ de 

ei1<Sr! c-:..,,:,ia1,-,, tez blanco y cstat 1.JYa tr.ccUan~; es el -

cl.!!.~:-o ~a ... .:€'rGotc gentil, accesiblf", sir.r:cro y de am

plio crltcrlo, pero de prcoencia c\oi>ino.nt~ y en algu
nos c~r:~J'.J u:i tc..r:i.u ;.;-vi:ru p~.:. :in.-::ri~~.:!' r•!c;~to y oL!;_ 

ó!c:.-:i , .... ~··· ~~t"' r,olfcula act62. CO?S0 adyuv3.!lte porque 

fig1.nt.'\ rí.,1,.;.,:. intcnr.ed.iario entre la ¡•oblaci6n y xa. 

Car1-1ela.rI:'! 1 tr;itando siempr~ de ayiJdarla a Sf!.1" acept,! 

<la y rc·oretc.da por la comllnid11<l, 

Po~ otra parte, el pintor sim~oliza al O'adicio -

nal cit~dino, altn, blanco, 1e1ga,~o y refinado en su!> 
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sodales, Al igual que el cura participa ta•bién coa;, 
adyuvante, ya que env!a a 1111 •~dico para <¡\IC cure a
Ma, Candele.ria y paga SU$ honorarios, Ade~la, junto
con el sacerdote, intercede por toren:r.o Rafael Ante
las autoridades para que lo dejen en libertad, 

RXALI6MO KAorc:o Eli "KAR1A CANDtLARIA" 

~tro de "Har~a Candelaria• se det~tan los •i 
guientes pu8tO• correspondientes al realillllO lligico: 

En pri1>era instancia teneeos a la intensifica -
ci6n del carlcter que puede observarse a trives de -
vario! aspectos, Bl a100r a la patria y a la tierra -
en que se ha nacido y vivido es un factor de relev~ 
te i&portancia en el til»e, pues, a pesar de que Ma, 
Candelaria es rechatada y Qtacada por la co11anidad -
no desea acceder a l• idea de apartarse del lwgar, 

Por otra parte, la ~ayor!a de los pobladores 
son poco ronexivos y a.nalftiC0$ 1 ya que se dejAJ> 
llevar por sus antiguas creencia• e ideas y no tra -
tan de ver la11 couia desde un panto de Tista •As ob
jetiv-o y racional, co~o ~~CG~e con el CA!<) d~ la pr~ 
tagonista, que aunque ella era iaoce'-te, el t6lc he
c~o de ~er descendiente de una &ujer indigna era su
ticiente para ser objeto de rl!pudio y 11Alos tratos,
Asivús~c, los per!><>najes de la pelfcula suelen ~er -
un tanto abtllicos, collll> Don Dalli&n, que sin l!IOtiTt> -
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alguno hacia basta lo indecible con tal de perjudicar 
a Ma, Candelaria y a Lorenzo Rafael porque la joven -
recha&aba •a• pretensiones '1Jllorosas, Adea!s, la pobl!_ 
ci6n se deja envolver por los chisD:es y babladur!as,
siendo de los que "I'usilan primero y averiguan des 
pu~::.·• 

La superstición y la ignorancia no dejan de ha -
cer su aparici6n en esta cinta, pue• cuando Ha. Ca.nd! 
laria se enferr.~, Lorenzo Rafael no atina a decidir -
si elige la ayuda del r.~dico enviado por el pintor o
la d .. "la hue""ra•, ya que la amena~a de ~sta de no -
atender a la joven si el doctor fallaba en su diagn61 
t l ro, pcn~ al protagoni •t• en el dilema de a quiln e~ 
cu¡ er, Ahi tanbiln se ae.n!fiesta la cldsica indeci 
ti6n del ~achD =~xicano, 

El p•r<:l de la mujer, aparte de prese."ltarla como 
a un ser su·cj $0 al ho,.bre y al medio es el de una p~ 
soni'I igr,OI'é nt1:, ingenua y pasiva; en ella la inEideli 
d~1, el ?Gulterio y la deshon1~ ~on gravem~nte casti
g1"lrn, cot.'O sucede con la udre de Ma, Candelaria y -

CCth e 11 a r.: 1 Sm.i'i • 

De i:;ual D:anen, el •achi•mo se ve renejado en
todl su <:.x tc.:ns16n, pues de.ad~ el prota~oni sta se man! 
fiestan 1~$ características esenciale• en esta clase
dc hombres. Lorenzo Rafael es un personaje de ostent~ 
sa masculinida~. celoso de lo que considera s•yo (en
esl€ c.;so >:a. Cmdelaria), inteli~~nte, 1n:ag1nativo y 

ber~!tico en sus conviccione•. 
Por dltlmo, el matrimonio confor~a un aspecto de 

stJ~ll it11101,tar1cja. para lo!ll latinoair.-~ricar.0$ y por ello, 
el hecho de salir de blanco y cel~brar la cerei>0nia -
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religiosa constituye uno de los orgullos ~&s deseados 
por los protagonistas. 

La ambiEelltaci6n ad boc tambi~ se expresa en el
embarcadcro de XOchimilco, en mr-dio de una poblaciGn
ttpicamente mexicane en sus costu"'bres, ideas, creen
cias y vestirr.entas. Asimisr:io, la forrr.a de vida provi!!. 
ciana hace acto de presencia en casi todo el filme, -
desde la co~ida tradicional (tortillas, tacos y J'ri~~ 

les) que ~a. Candelaria co..e en compall!a de Lorenrc • 
Rafael, hasta el tipo de chozas y la manera ée vestir. 

El punto referente a h evocaci6n (punto i~.por -
tante para el realislllo lllágico), se ¡;res<:1•ta en la par. 
te inicial de la ¡•elkula con las to .. as de diverr.os -
!dolos a~tecas, los cuales para El"..ilio Fern!ndex ena! 

tec!an los valeres mexicanos en el extranjero; uno 6e 
sus mls grandes orgvllol, por ello cada ve~ que viaj~ 
ba fuera del pa1s lo hacia 11nti~ndose e•bajador del
pueblo mexicano. 

Las vivencias dentro de la cinta se visualizon -
en los siguient~s aspecto$: 

Don Oamiln encarna perfecta=ente al macho mexiC.2, 
no, pues para ~l. • ••• todos los r-,al~s no~ Yier.en de -
las viejas ••• •. A.d.1~~~s. celebra su'.i ti·iun!os y de~;ca::: 

gn su impotencia con la bebid~ en co~par~a de sus 
"acigos". 

La veneración a la virgen de Gu~dalupe también -
es notoria, ya que el Indio ~esconoc1a si Di~s exis -
tia o no p~ro de lo que c.! estaba oegul'O era de la 
e>d~tencia GP la vir;er~; por ello, f!n el .fil.-:c Ma. 
Candelaria le prende sus veladoras y le reta. 

El clne~irector era gua.rdi&n de las tradiciones-
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aut6ctonas, hecho que se ve reflejado cuando aparece 
un breve mon6logo en dialecto y cuar.C!o se observa a
la protagonista tejiendo en un telar a mano, De igudl 
manera, para Emilio Fern!ndez el jueves de •corpus• -
(cuando se bcn1icen a los animales) era de gr~~ rele
vancia. E$t'.".> r;e expresa perfectar1Entl' en r:l fil"1C cn
P.l lllOmento en que los protagonistas arreglan a su ma
rranlta pa~a llevarla a la iglesia al oaisWIO tiempo 
que el pueblo celebra con grai1 algarabia la tradicio
na1 cererr.on12'. Este suceso se relaciona con la gran -
at~acc16r. que el director sentía por el mun~o zool6g¿ 
CíJ, pur:·,.J pt;i:;.~~t,a que ll')s a.nJmalc.i:t tcn!an un sentiiio -
c6sQico y por ello se aprecía que al ~arra.nito de Ma. 
c~--1·kla1le s~ le da un valor estirr,ativo fuera de lo -
CllJ16t:. 

Los malos trato5 de lo~ ricos a los pobres y la
hunillaciSn de la que son objeto también se observa -
cl&.ra11ent<, ya que el Indio sentía un verda1ero dolor 
por los in~io• opri.,idos y rechazados y por lo mismo
exp-:me c~ta cruel si tuoci6n. 

l'aJ·ü f.:: c.ine·hrl!:tor cualquier pena o C\legr!a 
era r.-.·:it .iy;:,, d" bc·hcr y en la pel!cula, cuando Don 03 -

nián e~:~ c~n su; "anigos• ingie1·~ b~bidas alcoh6li -
cas tr.:i.tJ'1·~o de de.'.1t.:arg2r su coraje por no ser corre~ 

pondl1o en d A?:l!Ji to ª"ºroso, 
A difo:ccn:ia d<>l anHisiS anterior, en esta cin

ta arc\rcc•: u~?t. r:!!C\"tl caractcr.t !; tic a i'.!cl real! sno t:..S.gl. 
e~:~~ lo l~~: ~lo lant~stico, 

Las "'"'j.-·rc• son utilizadas coroo objetos decorat!. 
vo!i que solt::!'icr.t{! !!cbcn vivir pa.ra compla::er al horn -
bre; sin etntJa.:'90, en esta cintd t~a. Candelaria es CO,!!l 
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prendida y apoyada por su pareja aunque también es un 
ser estAtico, d6cil y tranquilo, pue~ a pesar de las
injuriag de las que la hacen objeto, ella no se rebe
la ni se defiende, por el contrario, se aleja sir. de
cir hi hacer na~a a su favor. 

Por otro lado, Lorent.o Rafael aspira a crea::- un

mundo ordena~o conforme a sus ideales, pues anh~la e~ 
sarse con la joven y vivir feli~ a su lado, Asimis:no, 
es un ho=bre tf=ido, introvertido y reservado, 

Cabe destac~r que lo; comportamientos de Ha. Ca.~ 

dela.ria y Lorenr-" Rafael salen de l~ Call'tn, ya q:.ic 
contrariM.cnte a lo que se hd vi •to en el capítulo 3, 
la Mujer es utili~ada y no tiene apoyo en ning~~ as -
pecto, Del l!i sl!IO 1>0do, el hombre se ha Ciú'AC teri s.ado

por ser opresor del •sexo débil•, manifestando en to
do 1110mento su aparente superioridad, 

Por tal llDtivo, contecpl;ur.o• a la cinta "Maria -
Candel&ria" collO caracteri~adora de lo real a lo tan
tAstico, pues estas loM1as de actuar por parte de los 
personajes, no son pecu1;are• dentr~ de la clAsica 
idiosincrasia del •exicano. 

"BOGAMBILIA• (1944) 

Cinta qué 56 4esarrnll~ dar;:.ntc el ~1;2~ Y.Ir y -

que cuenta con cinco personajes que contoraan el pun
to central de la película: 

i, A~alia de los Robles 
2, Ricardo Rojas 

(Dolores del Ria) 
(Pedro ArmendAr1~) 
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3, Oon rerna.ndo (Julio Villarreal) 
4. Cu,.a (Arturo soto P.a.ngcl) 
5, llana llicanora (Concha s!enz) 
Personajes que dentro del 100delo actancial de 

Greiza~ ocupan los siguientes niveles: 

Dutina1or -----7 Objeto ---> Destinatario 

Ricardo Rojas Matrimonio Altalia de los Robles 

Oponente ---> sujeto<--- Adyuvante 

Don f'Cl"llando Aaalia de los R, llana Jlicanora 
Cura 

Sujeto: AmAlia de los Robles, Personifica a una. 
mujer joven d~ la alta sociedad del siglo XIX que de
sea establecer una relación matrimonial con RiCArdo -
Jloj;<,, 

Objeto: Matrimonio, Bn este caso el eatri~onio -
se convierte en el objeto, ya que, COllKl previa&ente -
se eT.plic6, entre el sujeto (Amalia de los Robles) y

el objeto eT.15te una relación d~ deseo y en la cinta, 
Amalia establece esta situaci6n al querer casarte con 
el protagonista, 



- 129 -

Destinador: P.icardo 2ojas, ts el personaje que ~ 
nalmente proporciona el blen a AlllAlia al tratar por t2 
dos los medios de obtener el aaor de la joven, a pesar 
de la diferencia econ6.Uca y social que babia entre a~ 
bos, rat~n por la cual, Ricardo decide salir de Gllana
juato para hacer fortuna y alcanzar sus objetivos, 

Destinatario: Amalia de los 2obles, !s el destin! 
tario porq•Je al tener el ª"'ºr de Ricardo se siente be

neficiada; de hecho, cuando su J>adre 11a ta 1t 1-ste, Ar.a
li a se r1>eluye en su casa para sie~pre, eftMl!ando que
Ricardo est! con ella, puesto que al igual <¡Ue él ella 
se siente ~uerta, 

Oponente: Pon Fernando, Padre de A:~1:a qu~ nunca 
aceptó la relación matrimonial de su hija con 2icardo, 
por lo que al final de la cinta mata al ""chacho, con
siguiendo solamente el odio y resentiaiento ~e su hija, 

rinal•ente, Don Fernando decide da:rse llllel'te can
tal de salvar el honor de Amalia, 

Adyuvantes: Nana Nicanora y cura, La pri•era es -
una mujer de edad avan~ada que se hizo car~o de la e~~ 
caci6n y cuidados de A•alia, !:n la cinta, ella .E\lnge -
como adyuvante p~rque en todo l!IO~ento trAta de ayudar
a la chica en los div~rs~s problema! que se le van pr~ 
sentando, 

El cura tilDlbi~n ayuda en cierto grado a Amalia, 
pue5 por la actitud que ell~ a~~O~tr-6 ~nte el pueblo -
Iue apodado la •b";a~bilia de 2icardo Rojas•, por lo 
que su reputación ~e vio afcctala, El cura ante e5ta -
situoci6n trata de convencerla para que se case y des! 
p.uezca la mal~ i~a~en que se tenía de ella. 
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R!:ALISHO Ml.G!CO ?N "BUGAY.B!LIA" 

La intensificaci6n del car~cter en "Bugambilia• 
se ve reflejada en el personaje de Ricardo Zojas, ya 
que expresa la portentosa virilidad del macho ~exic! 
no; al tie"'P~ que Don Fernando muestra un car~cter -
en~rgico y W>a vida aislada en su superioridad, pues 
intetita doblegar a SU r.ija a todo costa para que AC! 

te s"" 6rdenes por pendencieras que ~stas sean, 
Los individuos en general son poco reflexivos y 

analítico•, puesto que en lugar de actuar h~~iendo -
u~o Jé h4bitos rac~onales, lo que hacen es moverse -
ab~1 l.ca..,,ente; por ej!!mplo, Ricardo desea casarse con 
A~ulia ~in importar las consecuimcias, y, e.nte la"! 
gativa ele Pon F~,-r.ando para conceder la 11ano de ~sta, 
lticardo deci~~ irse con la joven, I>e igual 11\a?lera, -
Don Fernando LJl vez de tratar de entender y compren
der a su hij;i, <:obra venganza por su proph mano y,

sir. J·<'•'"··rlo, va y asesina al ya esposo de su hija. 
~:ic .;r~'.J t~r.ld~n nue!:~tra su ir.previs1Gn al no 

rrote9cro<e de la ai::e11au. proferida por el padre de -

Ainalja, ~~c.n~0 estE- aspecto otro pu11to Qe la intCDS! 

f1caci6n dfl cu~cter, Asii:úsmo, el fatalisnio hace -
EU aparid(•n cuando la ami¡¡a de Ricardo s~ da cu""n~~ 

ele <¡•€ fui<. "'"ª a la sellorita rica ~e GlJ;u,ajuato y -

le <!ice c¡ue •er;r- a:-::::'!!" va a traer ~uchas desgraeias". 

I a n"jer es usada cot:10 un objeto compr.oclo que -
pu~de s~r °'"""'jado al antojo del du.,r.o, cor.:o Don Fe!:_ 



- 131 -

nando que por el s6lo hecho de ser el padre de A~alia 
preten~e que ~>ta lo obede::ca a pesar de qu~ eu cllo

va cr... juego s•• felicida~. Ader.,ls 1 la protc.gcn!sta re
presenta a ·!la pC'r~or.a íncor:l'reLd.ida por !iU pat=e • 

pues c!e "-'.e no rccit-e nin~1ln aroyo moral y por lo 
misfllo, c-:.1a vive espirit\.lalr.ente: sola y trustra~a en
sus asriraciones. 

'or otta parte los puetlerinos son religiosos, -
ai::oJtumt.r¿-n ir a r.isa y r.i.ar.1 ficstan un claro resrC'to

¡it,r el cur•~. Son intrigiint<:s y cr:itican severamente: -

la ccmdocte. de las rr.wjr:rc:: c¡'JC :;c1. coqu~t;:\c:. y a!:eclia

das por lo~ ho~~res, 
!:n .,,.t._ l'il"e al igual que en "Plor ~ilvestrc• y 

"Hr-.1 !a Ce.nrklaria.ª el R.s.li:Íii.vnio e:; un .factor d~ gran 

rC'lcv¡¡ncia pi'.r3 los prota901:.istas, pues es la snMcra

lc¡;<.1 a:.t< la sociedad de forr.aliT.ar una relaci6n s"!! 
ti11:er.tal y ¡:•ara los latinos simbolha la 111eta de la -

r.ayor!a de las parejas, Es por esto que en •sugacbi -

lia•, ambo' prota5onistas anh<'lllll casarse para podcr
c~\; r junto" !in la recriminaci6n de la comuni~ad, 

La ir.tu.sificacién dél {·St~rcotipo CS Otr0 8~p~.s_ 

t(1 qur \._~01.:¡J1cli• la corriente, l-C'. denuncia c;:uc hace 

!:l".ilio f'er;.j.n~"" con rcsp!!cto al 111al trato a los ind! 
gcn~c y prc..vincianos por paz-te de los aristócrata' 
(blancos) ta~bl~n resalta en esta cinta, ya que en v~ 

rias ocasiones se mut·!;tra el ~csdlm y sobe:rtiia con 
que los ric0s Q~¡ ¡u~~T tr~~¡.z-.. ~l ~~~t0 ~P la comuni

t!a::l. ·~:i cj~!!}'l('\ Cli\.l'V de este situación es cuando en

un di~logo :;e r.:~ncion.a que "., f s.c ha relajado e.ucbO
cl respeto d<> los de abajo,,,• como si el hecho de 

ser m~s pobres los obligara ~ hu~illarse llllte ellos, 
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Los paisajes vienen a configuru- la ar.bientaci6n 
idOnea junto a la adecuada csc!!Ilografia de las casas
y de las diversas estructuras otili&adas para la rea
lizac16n de esta cinta, las cuales estln perfectar.en
te adaptadas a la idea de la película, consigui~dose 
ilustra1 la preci!a ubicaci6n del tiempo y del espa -
cio acordes con la traca, 

La ev<>caci6n se puede apreciar a trav~s de la e~ 
pecial atracci6n que ?'l:ilio Fernánde~ scntia por los
ani~ales, Por eje~plo, su caballo ~alil era su vida y 

decia que jinete y caballo unie.n su ah.a y COllpartian 
su destino, qui~&s por ello, en la cinta se observan
caballos, gallinas y gallos de pelea priocipalmente¡
Estos dlti1110s, para el ludio, signi.l'icaban algo "ºY -
esp~cial, se identlficnba con ellos :; hasta llegó a -
compararse con los ~15aos por su il!plicita virilidad, 
Adet1ls, este conocido cineasta era aricion~do a las -
peleas de gallos, l!ismas que se obserr..ui en la pelfcE 
la, 

Las vivencias se c:anifiestM de diversas 11'.aner•"· 
COl!'O la afici6n d~l director por la bebida, ya que t_t 

ner visitas o cel~brar algdn acontecimiento era moti
vo suficiente para beber y si no se ~ceptaba ~ra como 
ofenderlo ; es por ello que en "l!Ugamhilia", caand~ -
celebra su fiesta la aristocracia guanajuatense, el -
alcohol no deja de ser considerado co•o parte Íl!prt -

scindible ~~ la vcasiO~. 
Un factor relevante para este apartado, es la i~ 

portoncio y "d~iraci6n que el director sentfa por las 
aujeres que presentaban los rasgos e~pec1ficos de la
ver~adera r~f.I• m<'xi cana, co1"0 los ojos en fon a alm~ 
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drada del sexo .femenino, Durante la trama se presenta 
este hecho, cuando Pedro Armendlris describe a Amalia 
y hace notable hi.ncapi~ al decir entre sus atractivos 
que ten!a los ojos m!s almendrados que los de Zarca,
dando a entender que por eso la protagonista era m&s
bella, 

Por otro lado, el hombre no es tal si no lleva -
sie11pre consigo una pistola, misma que le sirve para
solucionar cualquier percance en el momento que as! -
se requiera, Rstc factor constituye otro punto pecu -
liar de la manera de ser del Indio, quien resolvía la 
nayor parte de sus problem~s a golpes o de t:n balar.o, 
razón por la cual estuvo encarcelado en varias ocasi~ 
nes. 

F'inalmente se encuentra el elemento de lo real a 
lo fantlstico, el cual se capta a través de Amalia de 
los Robles que en oposición al car.lcter y COllpOrta 
mier.to de la cl!sica mexicana (sumisa, dócil, tranqui 
la. estitica, ignorant~ e- ing~nua) expre!::. ur.1a cla.ra
rebt1 d!ct contra su padre y desacata sus órdenes, roll
pier.,:o con el marco que se habia visto hasta ahora er. 
la idiosincra•ia del mexicano, 

La r.uertc viene a ser un beneficio que la vida -
su¡,o acol'<!ar a tie:r.;r-o; y durante el juicio, Don Fe1· -

nando prefi~re suicidarse a manchar ~1 h~n0r de ~u ~ 

ja cor. una r.e.~tira, hecho que denota un suceso real -
que pasa de la realidad a la fantástica magia del dl
tino y :As verdadero sentimiento paternal, 
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"LA PERA" (1945) 

•ta Perla• se desarrolla en una pequcr.A y tradi
cional poblaci6n de buscadores de perlas en el puerto 
de Acapulco. 

!n este filfte, se encuentran cinco personajes 
principales que constituyen la p11.rte central de la -
trama: 

1, Ouino (Pedro Arme~1~r1z) 
2. lll hijo de Quino y 

Juana 
3. ~~ctor (Charles r.oones) 
4. Tratante (Pernando Vagner) 
'· Compadre (Alfonso BQdoya) 
Dentro del modelo de act~ntes, ~stos fueron cat~ 

logados de la siguiente manera: 

Oestinador ~---.Y Objeto ------> l>est1natar1o 

Quino La perla Hijo de Quino 

i 
Oponente ----> Sujeto~-- Adyuvante 

ooctor Quino Co11padre 
Tratante 
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Sujeto: Oui~o. Hombre alto, moreno, de comple 
xi6n atlética y ojos granjes. tste era un buscador de 

perlas hul"lilde, sencillo, noble, si!lcero, confiado y

rcl a ti vaincnte a!'.i~icioso q1Jt! trab::,.,jab3. afanosar.iente 

con la sola idcd de encontrar una gr~• perla (objeto
relaci6n df> deseo) que pudier.l J)'Uda:-lo a. rncjordl' su

si tuaci6n econ6r:i.ica y a brin,1arle una buena cd.ucac16n 

a "'' hijo. 
Objeto: Li'!. p!'rlf\. Pe:.:la de 9r-an tariaílo y notable 

belle~rt, es ~l obje:o por1uc en ella se e~glJba la 

tratr.il y la intriga de la película, pue5 desde el ir.o -

mento en que é!; cric<mtrada. por 0.Jino {sujeto) surge -

primerar:.ente, el :1e:>eo de ~ste pc·r vender-la y pC•der -

o!re.::~r con el P.:!JO obt..:?nido un.J r.:ju-:a.ci6n a ~u hijo
y una mejor vlda plra su esposa Jua~a, sie:ido e~te 
punto en el que el objeto Pung~ como ~eclio o '~ª de -
co111unicaci61' entre el destinador (Quino) y el destin! 
tario (hijo do Oui~o). &n s~gunJo tér~;no, aparece la 

desaedida anbi~;611 del doctor y ~el tratante por apo
derars~ de la perlH, a~bo~ actdan sin considerar las
consecucncias 1e sus actos, es dc~ir, par~ ellos, el
fin justifica los rneJ;~,. 

Destlnador: Oulno. Es el em:<>or 11cl t.icn, ya que 

desea s~p~:·a.rse ccon6nic•111e.r1te para pol..!e.:· ofrecerle a 

su fa.mili~ un futuro m!s pro~etedor. C~b~ mencionars~ 

qu¿ este pt:r~oHdje funge cQmO sujeto y dest1na1or. 

D<.'stin<\tario: Fl hijo 1 .. ~·J!!'.2' y Ju~::.3.. :1!sico
infa.n.te de un natri'Tlonio hunilde q'Je vive en la cost!'._ 

ra de Acapulco. Es el c1.,stinatar:~ porque es el rece¡;_ 

tor del bien, puc" todos los logro~ de su padre tie -
ne:1 como dnic:'o objetivo favurecer al niP.o, quien en -
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el descenlace de la cinta miere sin poder ver rcaliz~ 

dos los suenos de sus pa<1res. 
Oponentes: El docto~ y el tratante, El doctor es 

un bo11brc de edad a·;anzada, tez blanca y c~r.;ilexHr. -

grues•: personifica a un m~dico perezo~o. cgo1sta, a~ 
bicioso y deshonc~to; pertenece a una clase ncdia al
ta dentro del ~cdio en el que sr. desarrolla la trama. 
Este personaje funge como oponente junto a su berrr.a..'1.0 

el tratd!lte (ho!i.~rc tllto, de cufl!rpo robusto y tez 

b)A~ca, rl C11a~ 1cb!a su bu~na p8slci6n social a q~~
adq•1irfa su$ riquezas a tr~v~s del abuso y d<>l rob<• a 

los igr.o"!"',,,.nte!:i y h:lr:.ildc:;; pobla.dore~. Es uno pel'sona

ven tajos.:-: y 1.k :;.:i.l:r.a.da que trata de obtener el mayor -

b~t.eficio a co~~a de lo que se~, incluso de la muerte 
de ~eres i~oc,,ritr·s), pui::; ambos luchan en contra de -

Qu'co (sujc:0) parn quitarle la perla (objeto), 
AdY'J<',1! .. c: El cor:tpa1re, Es un hombre de mediana

edJ.d, l"."'.lr.;">nD y d~ complex:f~·n pr\.1ec;a¡: encarna al ser -

bu!l'.iHe, so;r,~il1o, hone•to y leal que participa CO!'iO

ad.y:.;-;a:"'ltf• Jurque deSintercsadcVt1(l'~1tE- trata ~e ayudar a 

Qu;,., (, .j.. •.:>) P"'' q·1e no lo sig·'" persiguien1o y 

~ V·e .e · :i.r. ~", r.·.·c.:i >e j~ndole que hoyo lejos cor. su fa

"1ilia y cv~ L pula (objeto) y trate de forjarse un

mejor fu~·1r0 h1 otro lu,;ar, pror:.cti~ndole que cuida -
ría !;U c,1-;.-. por si algdr. dia de.~eaba reg-re~l'.r, 

~otn: el P"r>oa3je de Juana (Harh Elei.a Marqués) 
0(' O~U~·a un 1ugP.r actancial importante dentf·"J d~ la -

cirit:., a pe:; ..... :· (: ..... s.:!" •1a protago~i.st:"" y (j~ ten12r un

sitio argtun".'::~~-1 dr. tcrmina1-=>. Su participaci6n no pa

'ª de ser stc~~~aria. 
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UALISMO MJ.arco 1!:11 "LA Pl!:RLA" 

La intensificaci6n del car!cter en "La Perla• se 
aprecia a trav6s de varios pwitos principales, 

El a..-ior a la tierr& natal seria uno de estos va
lores, pues, aunque ~a situaci6n de Quino se vo1v1a -
cada vez m!s precaria con la divul~aei6n del hallazgo 
de su perla, ~l 5e resistía a la idea de dejar el lu
gar en el que hab!a vivido con su !amilia y arúgos, -
es decir, sentía ana atracci6n emocional may grande -
por su tierra, 

Por otro lado, la mujer es sumisa, situación que 
se observa cua.ndo Qaino llega tarde y bastante borra
cho la noche del festejo y Juana no le reclama nada,
Ader.!s, es Mcil, tranqu!la y f;;u.;mina; iguorante, in, 
genua, !!sicamente débil y sin un ápice de rebeld!a,
A•imi•mo, se presenta a la mujer intaitiva, ya que 
desde el instante en que Juana ve cSmo llega Quino 
del festejo, le dice a 6ste que se deshaga de la per
la y vivan tranquilos, 

to clave en la pel!cula y una buena prueba de ello 
son el doctor y el tratante, hombres hostiles, duros, 
inhu111anos y a111biciosos. Al parecer son extranjero• y
por lo mis110 no vacilan en demostrar su superioridad
sobre los humildes pobladores, aprovechándose de su -
ignorancia e ingenuidad, Es un caso claro de la 11arg.!, 
naci6n del mexicilJlo por los fOrasteros "blancos•, 
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En •ta Perla•, la ambientaci6n puede observarse 
en las locaciones tan ~exicanas utili~adas para su -
lilmaci6n, y la frecuencia con que se presentan di -
versos bailes !olkl6ricos resaltan a~n lll!s las tradi 
ciones nacionales. D<:> igual m"11era, el adecuado Yes
tuario coste~o de los pescado~es y las chozas perres 
tamente adaptadas para dar un toque más real a la P! 
lfcula, constituyen otros aspecto~ rcle-;antes par11 -
la creación de una de la• cint~s m~s importantes de
este director. 

Las vivencias conform"11 ot:ra caracter!stica per 
teneciente a e~ta corriente y pueden ilustrarse me -
diante distintos factores. 

La constante vivencial de beber se retolllA noto
riamente en el filme cuando Quino y sus •aatJ.gos• be
ben y se divierten basta embriaDarse (princip~l111ente 

Quino porque los dem&s "6lo estaban tingie.ndO). En -

estas escenas se refleja parte da la ideología de -
Blllilio Fern!n~~~. pue~ para fl, el alcohol pern:ite -
conocer a les personas en su esencia y cuando el pr2 
tagonista est& coupletattente ebrio muestra a sus VeJl 
tajosos interlocutores su sinceridad, su nobleza, su 
ignorancia y la relativa confiabilidad <¡1>e tenía en
los demás, 

Otra manifestacien de este apartado es la pre -
sez;cia de dos indios aparenteQente k1ck4pua, los CU!, 

les, a travfs de su sentido del oltato, serr!en de -
gufas al tratante para la persecución de Quino y 

Juana por las diferentes regiones que pasaban. Bst
becbo se relaciona con el realiSl!lo ll&gico porque la• 
111ad.re del Indio (Sara loao) era una india kicUp11, y 
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estos natiws fueron aceptados en tierras mexicanas a 
cubio de su participaci6n en 41\'ersos llOVillientos &!:. 
aadoa, gracias a sus cualidades co.o in•ejorables 
ggfas e ingeniosos estrategas, 

Los sucesos que pasan de lo real a lo fantlstico 
encuentran su expres16n en el protagonista quien, le

jos de contar con las tfpicas caracter!sticas de los
aacbos, agestra a IUI hoabre cowprensi'l'O y fiel c¡ae 

tiene la idea tija de brindar un futuro econ61lico ds 
sol'rente a su !a~ilia, Adea!s, Quino no es tatalista
ni supersticioso y tal!poco es l:er11~t1co con sus seer,!;_ 
tos, al contrario, despué5 de encontrar la perla se -

lo dice a su: amigos, Es Pranco y hospitalu-io pero -
nunca eXJ>resa una superioridad aachista para con su -
esposa. 

El coa:radre simboli~a al &11igo sincero que a pe
sar de conocer la riqueza adquirida por Qoiino nunca -
denota alggna a~bici6n o ego1S1110, Es el personaje que 
trata de aconsejar al protagonista para que huya y 
pue~a ser telh, 

Lo <;Ue t&11bién se l!la.nifie5ta con Juana es a la -
Madre valerosa y decidida que lucha constantewiente 
por proteger a su hijo, incluso a costa de su propia
vida, 

(1946) 

Esta cinta ha sido considerada por los cr!ttcos
cineutogr&ticos coao la mejor pelicula dirigida por-
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!lllilio Fernlnandez, 
El tilme se desarrolla en el pueblito de las igl! 

sias, Cholula, Puebla y dentro de la trama se detectan 
cuatro personajes vitales: 

1, Gelleral Jos~ Juan Reyes (Pedro Arlllend&rh) 
2. Beatrir; Peaatiel (l!ar!a F&lix) 
3, Mayor ;oaqu!n G6mer; (Eduardo Aro:uena) 
4, Padre Rafael Zierra (Fernando Fernlndez) 
Quienes en el modelo actancial de Greimas, se re-

presentan de la siguiente r.anera: 

Pestinador ---'7 Objeto ~ Destinatario 

i'a<!re Rafael 5, Beatriz P. General José Juan 

1' 
cponer:tc ---~ Sujeto..(:-- Adyun.nte 

~iferencia de General José J, Padre Rafael s. 
ciases l!ayor Joaqu!n G, 

Sujeto: ljeleral Jos~ Juan Reyes, Bs un hombre re
volucionario que toma Cbolula con el fin de desterrar-
3 la gente rica que aprovechaba su posic16n para expl~ 

tar al pueble, 
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Es un hombre de •armas tomar•, al to, fornido y -

que nunca se hab!a enamorado hasta que conoc16 a Bea
triz Pel!afiel. 

Objeto: Beatriz PeaaPiel. Es ana mujer delgada y 
de cuerpo muy bien ..,ldeado que pertenece a la clase
acomodada de Cholgla, Se distingue por su braYUra, ya 
que la mayoría de las mujeres que apar~en dentro de
la trama eran seres oprimidos, 

Beatriz PenaPiel era asediada constantemente por 
el general José Juan, con lo que se establece la rel~ 
ci6n de deseo entre sujeto-objeto, aspecto caracteri¿ 
tico del modelo de actantes, 

Destinador: Padre Rafael Sierra, Hombre joven de 
mediana estatura y de bue.~os sentimi~ntos que final -
mente logra la uniln dú Jost Juan y Beatri%, motivo -
por el cual, "da el bien• y quien lo recibe es el ge
neral Reyes, 

Destinatario: General José Juan Reyes, Este per
sonaje ocupa do< niveles actanciales, el de sujeto y~ 
antes r.encionadv y el de destir.aurio, pues al conse
guir el amor de Beatriz, consu~• su objetivo princi -
pal ("recibe el bien"), 

Oponer.te: t.a difercneia de clases. l:r. esta cate
gor!a actancial no aparece ning6n aetor, ya que a tr~ 
v~~ ~e la tr¿T'l~ s,. ~! r<'cl a quf! el dnico oponente del
general es la diferencia de clase social que existe -
entre él y Beatri•, pues al perten~cer ambos a st~tus 

d!ferent~> se iorma una barrera dificil de derribar. 
Adyuvantes: Pa~re Raf~cl Sierra y Hayor Jo~qu!n

G6me%, En este apartado, el padre Rafael y Joaqu!n ~ 
mez son los ad}~Vantcs de José Juan, fu~s gracias a -
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sus oportunos consejos logran que el general atraiga 
la atenci6n de Beatriz, 

El aayor era un hombre maduro que pertenec!a al 
ej&rcito revolucionario y que siempre le tue fiel a
Jos~ Juan, 

11EALI~MO MAGICO EN "E!l/.MORADA" 

"Enamorada" presenta diversos aspectos de la in
tensiticaci6n del car&cter, Primeramente, la partici
pación de la mujer dentro del filme es la del indivi
duo oprimido que no puede intervenir en asuntos polí
ticos, 

El amor a la tierra qae los vio nacer es una ca-
1»cter!stica peculiar del rcalisn:o rr.f.gico que se cap
ta en algunas ocasiones al utilizarse frases corr~: 

•,,,esta es mi tierra, aqu! nac! y aqu! he de ente 
rrarme con los mios,,,•, palabras dichas por Carlos -
Penafiel (padre de Beatriz), 

El patriotismo es otro símbolo del cornportan:icn
to clásico del mexicano (punto que puede apreciarse a 
lo largo de la trama), pues como la historia se desa
rrolla durante el movimiento revolucionario, los di -
versos lAbaros patrio!> son exaltad.os con~tantcir.cr~te. 

Cabe se~alar que dentro de "Ena~orada" se ilus -
tra un comportamiento dual en la mujer. El primero es 
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la cl&sica sumisa, opriaida y dedicada al hogar, re -
presentada por el cuadro femenino que aparece en el -
filme; el segundo es la "hembra brava• que se caract! 
riza por su car!cter agresi\~ y autoritario, represe~ 
tado por el personaje de Beatriz Pefiafiel, actuado 
por Mar1a Félix, 

El comportarse de acuerdo al impulso de la •gana• 
es una peculiaridad de Jos~ Juan l!eyes, quien por 
efecto• del amor que siente por la joven se conduce -
bajo este impulso, Asimismo, se deja ver el machismo
del protagoninta cuando por un arranque de .l'llria gol
pea a Beatriz.. 

El Indio siempre f'ue una especie de defensor del 
pueblo, continuamente estaba en contra de la gente r! 
ca que trataba de robar a las personas humildes y es
te .file uno de los aspectos por los que luchó en la R! 
voluci6n, quiz!s por ello, en "Enamorada" Jos~ Juan -
le aumenta el sueldo a un maestro que prActicamente -
no recib1a ninguna cantidad 110netaria por la realiza
ción de su trabajo. De igual manera, se detect~ c6mo
el general Reyes despoja de sus riquezas a los princ! 
pales aa!lllates de Cholula cuando toma el lugar. 

El fanatismo de !:llilio Fern!ndez por la virgen -
de Guadalupe se ve representado en el momento en que
el padre Rafael sierra rinde culto y tributo a la vi:: 
gen mediante cantos, 

La a~bientaci6n !e det~cta en la provincia mexi
c.u.a, E:J1 üunde las construcciones ar qui tectónicas de
l a clase acomorja'1a cu~ntan C'O!'l g':'ar.-!es estancias }" t!_ 

chos de dos aguas. 
La vestimenta que utilizan los personajes se ba-
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sa en trajes t1picos de la Revolución, do~de las pis
tolas, los sombreros 'l las cananas son participes im
portantes de la trama. 

Por otro lado, las mujeres aparecen con faldas -
l"rgas, blusas de manta y generalmente descalZas, sa1 
vo Beatriz, que por su posición económica vestla dif! 
rent~ a las dern~s. 

Dentro del filme existen algunos aspectos sobre
saliente~ Je la evocact6n. En un principio, la cintrl
se desarrolla durante la época de la Revolución, mov! 
~iento que causó una gran trascendencia en la vida 
del :~dio y que condujo al director a emple~r est~ t! 
~a en varias de sus películas. 

Las vivencias sor. caracter!sticas en l~s argume~ 

tos de las cintas clásicas del Indio. Un ejemplo de -
ello es el g~an 3~or que el cin~directo~ siempre nan~ 
fest6 por H~xico en sus diversos viajes por el mundo. 
Trataba a toda costa de demostrar que el lugar de do~ 
d~ p~oven!a e~~ el mejor de todos, motivo por el cual 
en l.a. cinta los personajes reflejJ.n su eno::-me cari~o
por :holula. 

Dur~r.t~ v~r~as ocasiones los $Oldados revolucio
ni\rio~ .:ir.d.:iarori la b:rnde!"'a rncxi.c~na y pa:-<1 Emilio Fe,:: 

nAndez ~~te si~tolo patrio era de su~a importJncia, -

ya que no desaprovech,ba ninguna opo~tur.idad para de
mostrar su chauvinismo. 

Sl 'Indio siempre estuvo en desacuertiu ...:01. el ma

trimonio, y~s:~ a 01:0 !:e ~~nt'J"IO <:asado 5iete aPlos 

con Columba Dom1nguez, Esté mismo conpo~tamiento es -
dcst~cJ~o r11 Jos~ Ju~n, puPs aunqu~ nuncd se habla 

enanorada, al i":Ot'if.'r.to de conocer a Beatriz se empcf\a-
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en casarse con ella sin importarle r.ing~n obstáculo, 
On aspecto relevante del realismo mágico es: de 

lo real a lo fantástico, m:isrr.o que erj "Enamorada" se 

refit:?re al tE-mperamer.to de Beatriz Pef\af:el, quien,

en contraste a la totalidad de las mujeres (sumisas, 
oprimidas y dedicadas al hogar) ella era de carácter 
agresivo y autoritario (•h•mbrd brava•), ubicada más 
dentro de la fantasta, pero sin perder perfiles rea
les, 

"KACLOVIA" (1948) 

Esta cinta se desarrolla en JJnitzio, Micboacin 
en un arflbíer.tc muy m~x:c.ar.o, ~r. d"nde !;e rr.uf'.'stra al

clásico pueblito dedicado a la pesca. 
Dentro del filme se 

que consti tuyc:l lo:; ejes 
,, Maclovia 

2. Josl· l1a:-!"' 
3, MJe:.trc· Dor. justo 

4. Tato Jo!acario 

5, Cabo l':endoz.a 

6. Sarg~nto G1>novevo 
dr la Garza 

aprecian seis personajes 
centr.les de la pel1cula: 

(!-!ar!a F~lix) 

(Pcd:o /,rmer.dári z) 

(Arturo ~oto ~angel) 

(Miguel Inclán) 
(Ed•ardo Aro~amena) 
(Carlos López Koctc~uma) 

tos a~to:-r)ores fuero:-1 ubica.Jos e~ el mod.elo ac

tdnC!al de l~ sigJientc ~a~e~z: 
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Destinado!' -----~ Objeto ------> Destinatario 

Haclovia Maestro Oon Justo JOS~ Haría 

i 
Oponer.te ------> Sujeto~----- Adyuvante 

Tata l'acario 
Sarger. to Ge11ovevo G, 

José Haría Maestro Don Justo 
Cabo Hendoza 

Sujeto: José Haría, Hombre alto, moreno y de bi
gote que siempre portaba ropa de manta: era sumamente 
pobre, y pO!' lo tant<>, no tenia una canoa propia para 
pescar. 

!!st;.'?' sieMp:-c qui t.o a Haclovia, pero el padre de

Pll a (Tata ~acario) ~e opor.!a a su relaci611 por la ma 
la situación económica del joven, 

O~j~to; ~:ac~tro Don Justo. Profesor de edad ava!l 

za.!a q~~ i~p~rt1a cur~o~ de primaria a todos los hi -
jos d~ l:s pr•~•dorcs, Es un perso~3je de car5cter 
fuol?rte y r.obl~ q:i0 sirr.p:-(• (>Stab,'! dí spucsto a ayud'.\r

" los d'Ol".5 s. 
Do:~ Justo es el punto i~termedio de comu~icación 

antrc e:: ..!\..;t¡:,a.Jor (José t!a:-fa) y el dcstir.;¡~a~·io 

(Maclovia}, ya quP ~st~. a trav~s ~e=~ ~:.:~~an:a lo
grd que 3mbos. ap~er.d.1.": a leer y esc:--i )ir, con lo que
s.e ("St'1.bl~Cf' la relac:.61, de de~eo c:ttrc el ~ujC'tO y -



- 147 -

el objeto. 
Destinador: Y.aclovia, Hujer delgadJ y atractiva 

que funge como drstinador porque es el actante que -
"recibe el bien", por lo tar.to, al Gprcnder d lrer,
Haclovia obt:..~:te v21rius cosa$ subsC"cu~r.tes: ur.¡:i, com~ 

nicaci6n escrita cor. Jos~ ~arfa y posterionr.ente la
aprobilcí6n r:1e Tat!'\ Hacario para rcalizu? su fr,::,trif'.O

nio cor. el f.ur1i l~e pesc .. ~r.~ • 

Destir.at¿.!.._O: Jos{; }.~c.;!.:.' .• E~u. p(::sc.r .. -.je: obdrCa 

eoc.- categorL~s .:Ctiir.ciz.:lf-~, :1 d(' suje:tv ~e:xplica:c.

cor: a11te::-:criC,1d) y le 1~ .... dt._':t:t.,.t¡,,:-.c-, fU•!::. ril i:>-·t!:_ 

blecerse una: re.l~ció?. ~e ~r-~(C' cor. e: o~~jEtu, !:e pr~ 

tendc ot.itc-rot:r w. tcncf:.cic.. í'.:r,1 $f rri.i $Mú, situación

quc sucede cori Jo~l ?!~:ria al qu~·ri:r a ~aclovia f.'.l?i!

ll. 
Cabe acl~rar que ~cLtro df• rst~ ~c-~~lc de Gr~i

nas se puedec maricjar dos vcrt!c~t's difcrc~tcs: 
¡, dor.·'c el JP~t¡!.,;..:!c...: (e::-... :c.:: ~.~e~ bien, y 2. do!!. 
de el destinatario (rlC!pto~) r~c~tP ~: ~irn, salvo
en el ejeMplo anterior, en el que en la relación de
sujctc-oLjeto, e~ ~l Mi~~c ~ujrto el qt.c r~ci~c el -

bie~, corvirti~n¿o~E ~~ dcsti11a~ario. 

0por.entl:"S: !ate. ~·.¿¡cario"/ 3.::~!'i,;f.:r.to Gcr.ovcvo dí.'-

suj~to (Jos6 ~!a~i~). Pri~e!'anc~t' c~t~ el Tdta Yac¡&

r~c {p~drP de ~aclovia). Er u~ ¡r·~so~?je dP ~dad ~a

dur~, de c.::-ácter Pnérgico, celoso y poco cot'!'Plecie!l 

tt; adci:-.As, sic~pr<: se opuse Z!! :r.~t:·ir.'.Ot1!C de ,jc:l. -

:·~.or1a con su hija, 

El segundo e~ el sa~gcnt~ G~~Qvcvu de la Garz3. 
Hor-.hl'e de pocas palabras, vt::.g.:.\l'ivo y abu~ivo, pues-
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aprovechando su alto grado militar, hacia y deshac1a 
a su placer, El sargento participa como oponente por 
que al conocer a Maclovia la desea y por lo mismo 
trata de perjudicar a José Maria para alejarlo de la 
joven. 

Adyuvantes: Maestro Don Justo y Cabo Mendoza, -
Estos dos personajes figuran como adyuvantes porque
ayudan constantemente a los protagonistas, 

t>on Justo, como se dijo con anterioridad, ayuda 
a Jos~ Mar!a y a Haclovia para que se comuniquen; 
mientras que el cabo Mendoza auxilia al prota9onista 
pa~a que pueJa escaparse de la cárcel y salve a Ma -
clov:a del sargento Genovevo qun pretende llevársela 
de Janitzio, 

REAL I S!IO MAGICO EN "MACLOVI,, • 

La intensificación del carácter se ve reflejado 
con el sargento de la Garza; hombre muy ostentoso en 
cuanto a su masculinidad y que se guia por el impul
so de la •gana~, pues sin motivv alguno, aprovecha -
su condición de ::¡il!.tesr para meter a José Y.aria en -

la c~rcel y as! poder quedarse co~ Haclovia, Asimis
mo, resalta mucho el aspecto de la Revolución (exal
ta el patriotismo), pero sin tener pl~na conciencia
de.cuál era el verdadero objetivo de este movimiento, 

La mujer se pre sen ta nueva:ncn te coirio un ser su-
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miso al hombre y al medio, es decir, como una persona 
que no tier.e ni voz ni voto en la sociedad, AdemAs es 
ignorante y s6lo a~ora formar una familia para asi 
consolidar su papel de individuo sacrificado. 

Otro hecho que se aprecia dentro del filme es el 
castigo a la mujer, pues entre las costumbres e ideas 
de ese lugar (Janitzio), estaba la de dar muerte a 
cualquier mujer que se viera involucrada con un hom -
bre extraao a la regi6n, as1 que cuando Haclovia ac -
cede a irse con el sargento para salvar a José Har1a
de su precario si tu.,ci6n, el pueblo de Janitzio se l! 
vanta en su contra paro darle muerte, 

La ambientaci6n va desde la discreta vcstimenta
provinciana, los diversos valores nacionales fil~ados 
en la cinta y las escenografias previamer.te fabrica -
das, hasta la forma tan tradicional para celebrar los 
festejos, corno la ceremonia en la que tanto hombres -
como mujeres prender. veladoras y las colocan en el l~ 
go, mientras cantan armoniosas melod1as, 

La evocación radica en el hecho de que para Emi
lio Fernández el padre es el eje central de la fami -
lia y ET!lilio FernAndez Garza (padre del Indio) era 
en~rgico, poco comprensivo, celoso, posesivo, domina~ 
te y un tanto ignorante; caracteristicas semejantes a 
las presentadas por Tata Hacario, 

Las vivencias se ilustran en varios aspccto5. Er. 
primera instancia, el cineasta fue amante del movi 
miento revolucionario y en "Maclovía.'11, cono en 11'1 ffia

yor1a de sus cintas siempre se tocó este te~•: por 
ejemplo, el sargento Genovevo de la Garza representa
ª un individuo revolucionario que por medio de la 
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tuerza invade Janitzio. En cierta manera, el sargento 
viene a re.flejar la personalidad del Indio, pues si -
comparamos el comportamiento del director a través de 
su vida con el actuar del personaje, encontramos en -
primer lugar, que a Genovevo de la Garza lo presentan 
como un ser mujeriego, ~ebedor, aguerrido y al mismo
tiempo cortés con la mujer que le gusta; siendo que -
estas mismas caracter1sticas se aprecian en diversas
a.~écdotas del cinedirector, 

Dentro del elemento: de lo real a lo fant&stico, 
el rol del hom~re en Ia pcl~cuia se manifiesta de dos 
formas; el hombre bueno, trabajador e ignorante y el
cl&sico macho mexicano. !:n este caso, Jos~ Maria per
tenece a la primera categor!a, pues tal es su deseo -
de casarse con Haclovia que muestra un comportamiento 
d6c:l y sumiso para obtener la mano de la joven, act! 
tud que rompe con el esquema tradicional del nacho 
(renitirse al inciso 4,1) y que pasa de la realidad -
histórica a la realidad fantástica. En la segunda ca
tegor1a se encuentra el sargento de la Gar&a, mismo -
que yd fUc previanente explicado y que no forma parte 
integral de este elemento (de lo real a lo fant~stico), 

Po" otrd parte, el cinedirector presenta a Hacl2 
v1a como a una india exagera~a~Pnte bella, como a un
ser tan divino e inalcanzable que no hab1a hombre en
la ti~~ra capaz de merecerla. ~ igu~l =~r.~ra, tl In
d;o sent1a esta Gran admiración por la actriz en la -
vida ~eal y tal Fue su deseo de asemejar a sus nuje -
res con ella que estuvo a punto de realizarles una C! 
rug!a con la qu~ les extraer!an la 6ltima costilla p~ 
ra asi p~d~rles formar un cuerpo perfecto, ya que es-
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ta misma operaci6n se la babia hecho Maria Félix, 

•SALOi! l'.!XICO" 

Esta pel!cula es la dnica de las que se eligieron 
para analizar que se desarrolla en la ciudad de México 
y en un ambiente muy diferente al de las otras (u~ba -
no); motivo por el cual se podría pensar en un rompi -
miento en cuanto al tipo de secuencias y constantes 
que se han ido presentando en el resto de los filmes,
pero, debido al gran ~xito que tuvo •Sal6n M~xico• en
la d~cada de los cuarentas y sobretodo a la nueva vi -
si6n que se nos presenta para estudiar al realismo má
gico desde otra perspectiva, fue seleccionada como 
otra de las películas de la investigaci6n, 

Esta cinta se basa en cuatro personajes principa-
les: 

1, Mercedes G6Mez (Marga L6pez) 
2, Lupc L6pez (Miguel Incl&n) 
3, Paco (Rodolfo Acosta) 
4, Beatriz (Silvia Derbez) 
Dentro del modelo de actantes, los anteriores pe.:: 

sonajes ocupan los siguientes niveles: 
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Destinador ------> Objeto -----) Destinatario 

Mercedes Mejor nivel socio- Beatriz 
económico para Beatriz 

t 
1 

Oponente ------> Sujeto<------ Adyuvante 

Paco Mercedes Lupe López 

Su jeto: Me!·cede~. Mujer blanca, delgada y de fa!:_ 
ciones delicadas que siempre vivió preocupada por el
bienestar de su hermana Beatriz, pues debido a los 
problemas económicos por los que pasaban, Mercedes t~ 
vo qu~ recurrir a la prostitución para as! obtener 
los suficientes ingresos monetarios y pagar las cole
giatu~as de la escuela de su h~rnana, 

Objeto: Un mejor nivel socio-econOmico para Bea
triz, !:ri este apartado, el nivel actancial de objeto
no lo ocupa un personaje, sino el deseo de Mercedes -
por alcanzar ur.J Mejo~ posic~6n eco~6~ica. 

Destir.ador: Mercedes, Aqu! V.ercedes cuenta con -
dos niveles actanciales, ya que además de ser el suj~ 
to, es decir, el p~r~o~ajc principal de la trar.a, es
tambi~n el ~estinador, pues por todo5 ln: ~e~ios po•i 
bles trata de •dar un bien• a Beatr,z sin que ella se 
entere. 

Destinatario: Beatriz, Adolescente bella y sencilla -
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que asist1a a un colegio de nillas ricas, razón por la 
cual, es la que •recibe el bien•, pues todos los es -
.f'uersos de Mercedes son precisamente para que la jo -
ven culmine su carrera y contraiga matri~onio con Ro
berto, piloto del escuadrón 201. 

Oponente: Paco. Hombre poco atractivo, borracbo
y vividor q•Je aprovechando la precaria situación de -
Mercedes trata de sacar la mayor ventaja posible de -
ella, basta que al final de la cinta, termina:; por m~ 
tarse mutuac~nte. 

Ady-Jvante: Lupe López. Hombre maduro y sir. gran
atractivo f!sico que estaba enamorado de Mercedes, tl 
es polic1a y f'Unge como adyuvante porque en todo mo -
mento trataba de ayudar a la joven, además de que de
seaba contraer nupcias con ella, 

REALISMO MAGICO EN •SALON MtXICO" 

En •Salón H~xico• se presentan los mismos rasgos 
analizados en las otras cintas, pero como esta pel1c~ 
la se desarrolla en un ambiente urbano se muestran 
nuevos elementos de estudio inmersos en el realismo -
mágico. 

La intensiiicaci6n del carActer que ilustr~n l~~ 

personaj~s p~ir.~ipales reflejan el co~porta~iento y -
actitud de los individuos del bajo mundo citadino. En 
primer lugar est5 Mercedes, mujer sumisa, opriMida y
explotada; en segundo t~rrnino, Paco, bonbre violento, 
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duro, vividor y abusivo. Asimismo, la explotación es 
una peculiaridad de las g'andes urbes y buena prueba 
de ello es el persor.aje a~tes mencionado (Paco), 
quien aprovechando el cbanteje de decir a Beatriz 
(hermana de Herc~des) la verdadera profesión de la -
protagor.ista, domina y extorsiona a Mercedes para p~ 
der seguir gozando de la vida a expensas de los de -
r.iás, 

la ~r:ibic-ntac!6n surge con ur.. pueblo mexicano 

fe~tejador por tradición, situación que er. •salón Hi 
xico• se pued~ apreciar con la celebración del tradi 
cior.al 9"ito de Indcpcnder.cia del 15 de scptie~brc,
"" donde el prc·sidcnte de la Rcp6blica es la figura
c~ntral de esta festividad, Posteriormente aparecen
los festejos decembrinos, en los que las posadas son 
el punto vrincopal. 

Los cohetes y juegos pirotécnicos son elementos 
caractE:"r1 sticos en los acontecin\ientos mexicanos y,
~urant~ la tr~na se puede observar cómo son utili~a
dos estos artefactos ~n las celebraciones antes men
cicr.iJCC'I'.:". 

Dr icual ~a~e:·a, se encuer.tran los selecciona -
dos y adaptcdo~ escenarios urbanos, los cuales va 
dan d~!,de los cabarets y las casuchas sucias y des
cuidadas, ha~ta los bellos y enOrtrleS intcrnadn~, 

El vcstua~io tarnbi~n carntia d~ acuerdo con el -
lugar, pues st: exhiben tanto un:iforrnes escolares y -

militarl5, corno ropa propia de las prostitutas de 
e!';e er1tcr.cr>!:. 

En e~t~ pel!cula la evocación se ~~~ific~ta con 
algunas e:;cc.r.a~ cr. la!; que s~ C:Xl.ibén d:.vcrsos ído -
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los aztecas del Museo de Antropologia e Historia, mi! 
mos que denotan la con5tante de E:milio Fern!ndez por
exaltar las raices del pueblo mexicano. 

Las vivencias conforman al factor que se presen
ta con mayor frecuencia, po~ lo que se ilustran a tr! 
v~s de diferentes aspectos, 

Primerament~, el director en algunas ocasiones -
lleg6 a golpear a varias mujeres (demostrando con 
ello su machismo), asp~cto que puede notarse en la 
cinto cuando Paco golpea despiadadam~nte a Herc~des. 

Los elogios a la virgerj ruerori un factor caract~ 
rtstico del ci~c~sta ~exicano y esta misma circunst~ 
cia se muestra en la película cuando Mercedes re~a "!l 
te una imasen, 

Roberto, hijo d~ la directora de l• escuela a 
donde acudia Beatri~, era ur. piloto aviador del escu! 
drdn 201, y el Indio, dentro de las historias que ll~ 
g6 a contar, afil"1!16 ha~er pertenecido a este mis~o e! 
cuadrOn y s~r uno de lo; iniciadores de l• Es~uela H_t 
litar de /1v:iaci6n. Poberto mar,i Ii esta un comportamien. 
to que sol!a se~ predilecto para el director, pues 
tanto E"1ilio fernández C01'\0 el personaje d<'l filr:c se 
ser.tabar. rod:€'ados de alguna!: rc.ujeres para contarles -

historias acerca de sus viajes; cierta~enre, el Indio 
era considerado col"!!o ur.. cu~r.tt:ro y por lo miS'!!':O r.o 

ere.r. muy creíbles las charla5 qu"' pl"t~cat.a. Como la
que llegó a deci~, er. la que afir~aba haber estado en 
Japón luchando con el ej~rcito chino, palabras par~c1 
das a las que Roberto expresa en ·~al6n ~éxico•, 

&l alcoholosmo constituye otra caracteristica 
del cineastd, bebia constantemente y en grandes canti 
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dades. Esta peculiaridad se expresa claramente en la 
cinta porque el ambiente donde se filmó radica en la 
vida nocturna de cabaret, 

El desempleo tambi~n hace su aparición con Mer
cedes, quien lejos de ter.er una preparación adecuada 
para conseguir un trabajo respetable, se tiene que -
someter a una vida de prostitución y promiscuidad, -
Emilic fern!r.dez detestaba esos dos aspectos en la -
mujer siempre y cuando no i'ucr~~ notivados por ~l 
mismo, pues segdn su sentir, la virginidad y la pur~ 
za en el sexo femenino constituían factores de relc
var,te importancia. Un ejemplo de f'Sta situaciGn, lo

menciona su hija Adela Fernández en la siguiente ci
ta: 

"Arturo, un campanero m!o de la secundaria, 
echó po" debajo de la puerta una carta, muy inger.ua
por cierto, en la que me declaraba su amor; ambos t~ 

n1amos 15 anos de edad, Eva la recogió y sigilosame~ 
te me l~ llevaba a mi cuarto cuando, sorprcn~i~ndolo, 

mi padre le salló al. paso y se la arTebató, ley6 el
ccnten ido y sin decir nada se i'ue al jardfo a quenar 
la hojarasca. A p~sar de su siclUlada indiferencia, -

cab!an:os que nos esperaba un buer. reganC>. Pasaron 
las horas, ccn6 en su recámara y me mandó a decir 
que r.o fUtra a darle las buc.rjas noches y q11'2" ~e du:-

ffii~ra. Co~o a la una de la mana.na nos despertó a gr! 
tos y nos hizo ir a su cuarto, TemblAbamos de miedo; 
su expresión era amenazant~. a punto de soltar gol -

pes, 
"Co~o sicMpre, nos sentamos en ur,as pequenas S! 

llas d<' l:bano y nos sol t6 el serml'.it1: 'Con que una es 
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puta y la otra alcahueta ¿eh? Pues quiero decirles 
que esta es una casa decente y si quieren putear -
se van a la calle. ¡Se me largan, jijas de la cb1~ 
gada ! !'.fuera pueder. revolcarse en el lodo y en la
pu ter!a todo cuz.nto quieran. ¡Ah, pero de aqu! me
saler. limpias, as! que antes de largarse, se me b~ 
nan y se 1'\e visten de blanco! • 

•Cor. un ademá.n nos mandó al bano, y al salir
bien banadas y co~ ropa inmaculada, ordenó que nos 
sentáramos en l~s sillas, ~ut!vu::ic::tc r.os l'!".a.!1<!6 a -

banar y redundo la e~cena en siete ocasiones. Cua~ 
do salimos la 6ltima v~z ya eran las cuatro y m~ -
dia de la r.anana y él estaba profundamente dormido, 
Er. silencio y cor.te:der..do l?. respirac~6r., nos r~ti 
ranos, empcca~o~ algunas co~~s y cuar.do en la coci 
na (5:10 a~) discut!a~os a dónde ir, él desde la -
escalera gri t6: '¿ Qué pasó con el ca!~ ~ • Y 1<' -
nuevo sigu:ó la ~~tina co~o si no hubiera pasado -

na~a". 12 

Sim embargo, el !r.dio si podia llevar una vi
da proniscua con todas las ttujeres que viv!an en -
su casa de Coyoacán. 

í 1948) 

La t~aMa se desarrolla en un ambi~nte provin
ciano, en el que sobresalen siete per•or.ajes prin
cipales, les cuale~. er. conjunto, dan vida e inte

rés a la cinta: 



,. 
2. 

3. 
4. 

5, 
6, 

7. 

- 158 -

Aurelio Rodr1guer. 

Palona 
Felipe 

Julio González 
Ra~.iro Gondlez 

Párroco 
R6111ulo 

(Roberto Cal!edo) 

(Columba Don1nguez) 
(Ismael Pérez) 

(Guillermo Cramer) 
(Luis Aceves Castal!eda) 

(Arturo Soto Rangel) 
(Ma.'luel Don dé) 

Estos personajes var1an en caracter1sticas y peL 
sonali~~1~~. por lo que cada uno de ellos desempeffa -
un lugar detcrrr.inado en el modelo actanc:!.al: 

Destinador ------/ Objeto ------'7 Destinatario 

Aurelio ~odr!gue~ Matrimonio Paloi:ia y Felipe 

1 
Opo1.ente ------'> Sujeto<------ Adyu'lante 

Julio Gonz~!e~ 
~al"I:. ro GonzAle:. 

AUr~lio R, PArroco 
R6,,.ulo 

Sujeto: Aurelio P.odr1guer.. Jov<n alto y delgado; 

ser,cillo, r.ot·lf?', sir.cero y tranquilo. Representa al -

suj~to por ser ~1. quien busca una relaciGn de deseo

con el et.jeto (~.¡¡trimor.io), pues la neta principal PE. 

ra AureJjn es poder casarse con su an~dd Falo~a. 
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Obj~to: Matrimor.io, Es el objet~ porque constitu
ye la finalidad de Aurelio, 1ª que a pesar de las con1 
tantes negat:v•s de Paloma, él insiste en su petición, 
Además, el matrimonio conforma el vinculo de comunica
ción entre el destinador (Aurelio) y el destinatario -
(Paloma y Felipe), pues gracias a él •~bos protagor.is
tas pod~:.n ve~ cumplidas todas sus aspi~aciones (for -
mar una famil;a), 

Oestina1o:-: :.urO?lio Rodríguez. Er: '~l Modelo de 

Greir.'ia:> e::;t~ pc;~onaj~ funge cou do~ Ciltcgor1as actan

c:iailes; P!'irncri;U!\ent~' l.3. de SUjl'tO f Mi $r.'.3 qu~ ya rue -
~xplicada con anter:oridad, y en segundo término, la -
de destinador, pues.to <¡tl~ ,_,:; el e::¡:!.'.'.ior del bi'!n, es d!l 

cir, es el que le "da el bien" tanto a Paloma como a -
Felipe, ya qu~ al casarse con la joven, les brinda la
oportuni1ad de for~ar una familia respetaole y de sa -
lir adelante todos juntos, sin importar la opinión de
los pobladores del lugar, 

De~tin"t~rio: Paloma y Felipe. Palona es un."\ mu -

jer bella, fe~enin~ y d~licada: de personalidad su~isa, 
sencillo y acoMplcj~da, pues al srr ultrajada cargrl 
con~igo ~lSMa el peso de ~u pec3do, y se ~1Cjd de l~ -

comunidad. 
Felipe, ~s un pequc~o con las cardCtcr1sticas pr2 

pías de un nif\o provinciano; moreno, dPl~,Jdo, de cnor
c;c.:: ojc.s i;-~.;t:"u?"'O! y carlcter dulce y afable. /,n1Jos son 

los dcstlna.tarios porqu~ !;Or> lo~ •rect::opt:.ne<";. dP.l b~e~· 

que les brinda el destinador (Aurelio), y..-1. q.J..:- al ca -

sa,-sc /,urelio y Paloma le dan un hogar y un ap•Jllido -
a! hijo de ~sta; al t ienpo que ve~ cor1 sun,,-.!o ~u cari f'io 

y su relativ\.1 fel icid;id por no ser del to~o ~ceptoldo!:.-
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por la población, 
Oponentes: Julio y Ramiro González. Julio es un 

hombre joven, atractivo y varonil; pero de carácter
duro, irresponsable, caprichoso, cobarde, vengativo
y dominante, acostumbrado siempre a hacer su volun -

tad por encima de los demás, Ramiro es una persona -
de complexión gruesa y no muy bien parecido, que sO
lo piensa en go~ar con la humill~ci6n y desespera 
ci6n del pueblo; representa a un ser ambicioso, tram 
poso, jrgulloso y dominante que hace lo que desea en 
la comu~idad por tener dominados a todos sus poblad! 
res. En este análisis a~bos personajes figuran como
oponentes porque en todo momento tratan de hacerle -
la \•ida imposible a Aurelio, empe~ando por quitarle
ª su novia y enviarlo a la cárcel, y terminando por
~lEjar al pu~blo de 61, por tratar de mandarlo a la
ruind y po~ i~tentar matarlo a toda costa. 

Adyuvantes: Pár~oco y ~6nulo, El párroco es un
hor.bre d(> e:iad avu.:a.ada, sencillo, sincero y cor. un

a~plio c~iterio. Est~ pcrsonaj~ figura como adyuv.:u-.
tc po~que e~ varia~ ocasiones ii~tercede por lo~ pro
ta30~ i c~!S ant0 ~l pueblo para que los acepten y les 
jri~le:. 5J a~i5tad. 

26"ulo, por su parte, es al ónlco mie~bro de la 
po:;laci6r. q•Je auxilia y apoya a Aurelio cuu.do ~ste-
5alP d~ pri~iOn; sin e~bargo, ante las amena~as de -

los ht'r:tG.nC. ... Gv;.::i¡cz :-'.6r.l~lo se ·;e o~:::.ga~::i a te!"'rr.i-

nares~~ artista~. 
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llALISMO HAGICO EN •PIJBBLIU!INA• 

La intensificación del carácter en •Pueblerina• 
se manifíesta claramente con el pe~sonaje de Ramiro
Gonz!lez, quien muestra una oste~tosa ~asculinídad y 
s6lo actdan ab6licarncnte, ya que maneja a la gente a 
su antojo y mata a cualquiera 1ue no se ajuste a sus 
reglas o lo h·•Y• putsto tn ridículo, Además, es un -
ser cnl!rgi co, extrovertido y viole:¡ to que acostumbra 
tor!\ar la justicia en sus mar.os. 

Fur otro l~do, está la contraparte a esta pers2 
nalidad, la de los provincianos indecisos, imprevis~ 
res y poco reflexivos, pues en lugd':" de pensar en t2_ 

das sus posibil~dades y salir a ve11der sus cosechas
ª s~t1os e~ los que se les pagara.~ prec;os más jus -
tos y razonables, prefer1an aguantar los malos tra -
tos y la ~ezquir.dad de los aCóparadores cP la pobl>
ciGn. ñsimismo, son fa.ta.listas, pensaban qiJe s1 Ra1t_!. 

ro y Julio no les compraban sus cosechas na~ie más -
lo har!a y qucdar!~n todav1a =~~ empo~recidos, por -
lo que optaba" por otedecer y soportar. De igual ma
nera, son herm~t~cos y su!"'i1sos. 

La mujer es usada, aprovechada al máxiMO y pos-

se~ pa~ivo, d6cil. sumiso al ho~br~ y al ~edio; ~u~~ 
tra a la mujer ignorante, ingenua y obediente que 
siempre se ajusta a las circunstancias sin protestar. 
Esta es la clara descripción de raloma: la joven que 
deopués de ser deohonrada se a!sla espiritualmente y 
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se aleja del pueblo para ocultar su vergUenza y su
Irustraci6n por no haber conseguido sus m~s nobles
aspiracione$. 

El amor a la tierra es otro aspecto importante 
en la cinta; aunque la muerte ronde sus vidas, los
pobladores no acept~~ la idea de alejarse del sitio 
en el que han nacido y trab~jado. Esto 5e observa -
cuan6o Aurelio dice "••• he regres~do aqu1 porque -
aqui nac! y e~ mi tierra ••• " 

ta rel:gi6r. tambil:n hace su notable aparición. 
Los pobladores mencionan constantemente a Dios, se
pers~g~an ante la iglesia y acostu~bran ir a ese~ -
cUar n.i..:.J. /·.~~rdí.~, par~ lns provincianos es de ma -

y~c relevancia la boda religiosa que la civil. 
ta ambient()ci6r1 se percibe con la bodt\ de Aur! 

1io y Palo~a, acontecimiento que se celebra muy a -
la mexicar1¡-.• cot1 nole, m6.sica de huapn.ngo, cl~sicos 

a!'.!o:rnos fc_sti\•os (globo!I, sc!"pcr.tir.as, etc.) y ur.a.

Lc! i-.o!óc. v ... ·1·; c:iud ~e bailables tipicos, 

La5 pc!C:!S d~ gallos const:tuyer. otrc. factor -

importi-í.ti· 1 ptie:: e! director cir.er.atogrAfíco ser.tia 

grc:n• atn~cci6r1 po1 estos ar.irr.a}e5 y los cor15iCcraba 

corr.o ¡1~D!t1!l?Os ~t·l r-.~chistno y l.:.. viril.idJ.d. 

La cvocaciór. cr. la cinta se percite cuando 

"~os p•·::·son.1je::. prir.cipalts int<:rpretéldos ¡1or Colu!!:, 

""º :J::;-:-.!:-:~·J~':' y J:'Dbf':-to Cai"kdo ¡,:-c:pé1rc1r. una fiesta -

de t.o~as L· ir.vi tan " todo el put.·Ulo que los desairc.i. 

La conid~ ~e qurda i~tacta, el an?.!E~tc es ~csola -
dor y s610 ~sistE~ a su casa lo~ m~riachi~. Colunba 

y Roberto tail;:.n u11 s011 j3rocho, 'El Palero y la P!. 

loma'. t:Stii r:,~$trul escena la repite- o~ 'Citci de Amor' 
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y una ver. 11$.s en 'Hl:xico i:orte •, Esta recurrencia de 
sentimiento de abandono, el dolo:· del desaire y la -
soledad acrecentada por el recha:.o colectivo aparece 
constantemente en su vida personal, provocada por él 
mismo. llusca la compa~ia de cientos de personas y 

luego se siente ofendido por cualquier situaci6~ ap~ 
rentemente sin importancia p~'º que él utiliza coMo
pretexto para correr a sus invitados y finalmente P2 
dcr su~ergirse cr un estado de profunda triste:a, y
al igual que crj las e~ccna!i cjr.ematog!'~ficas, conser. 

va a lo~ mdsicos para que lo t:cm:paf'l.er. en su pena y
pide que le toquen 'El Abandonado' y 'El Palomo y la 
Paloma' que baila solo, probablemer.te algón recuerdo 
secreto lo atormenta•. 13 

Para la presentación de las viver.c1a$, la bebi
da tarr.poco se hizo esperar, tar~to en li'~ ~ucr.as (p~

r<> festejar) co~.o en las malas (para olvidar las pe
nas) no deja de fO!'nar pi::.rte cr. c~.tC' tipo de cintos; 

COt:l.O cuar.do Aurelio mer.ciona quC' " ••• teneC1.os que e!!l 

borracharr.os para decir que e~tcmos de fiesta •• ,• y
"••. en lzs fiesti::.S bey que ~eber y estar cor.tC'nto5-
•···· AdcM!~, el alcohol conduce o lé mito~an1~, 
puc!:. cuando Aurelio e~tata borracho 1 eeipie:a a decir 
todo lo que ~cgdn ~l va a h~cer por su esposa y su -
hijo para darles un mejor nivel de vid~. Este hccbo
SP relaciona con la vido de E~ilio Fern~ndez porquc
él acostucbraba conpetir como mitÓl"i3no con Pedro Ar
mend!ri~ y Diego F1vcra 1 ya que par~ el cinto~lo sG
lo les ~rnios pue~er. c~ear ~itos, 

La atr~cciór. por el ~undo zoológico tanbién se
bacc notar cuando a Ramiro lo que m!s le duele es 
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perder su caballo, situación que se refleja con la vl 
da del Indio cuando se muere su caballo Halik. 

Hay que manifestar que las rencillas de amores -
y de honor solamentE:· ~e resuelven a balazos, del mis
mo modo que el cincdirector solucionaba algunos de 
sus conflicto~. 

Finalmente, el elemento de lo real a lo fant~sti 
ce se rtan:r1esta con Aurelio, quier. lejos de couipor -

tarse co~o el clás~co macho refleja una noblezz y una 
sincerlóad extrema. Es rl personaje que le da apoyo y 

carino a P•lO~• • prsar de que ~sta tuvo un hijo con
otro honbre: es el que decide poner las cosas claras
Y formar legalmente una fam;11a. 

"LA MALQUERIDA" (1949) 

·L~ ~alquerida• es una cinta cl~slca del cine de 
!:mil io f'erná··,de•, en la que los grandes hacendados de 
1~ prov.ncia ~~xica~~ y sus diversas problem~ticas h! 
cen su r.otor!r. aparición, 

En ésta figur¿n siete pErsonajes que conforman -
el eje cer.t~~l de la tra~a: .. ~$t"'lici. (¡.edro Arm~r.d~riz) 

2. ~~y:-:ur'd" {úolC'!fS ~~l ~!e~ 

J. Acacia (Columl•a OoMingucz) 

4. rau9tino (RobPrto Ca!ledo) 

5. Don Eu!:cb10 (Julio Vill arreal) 
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6, Rubio 
7, Cantinero 

(Gilberto Gonzále~) 
(Luis Aceves Castaneda) 

Dentro del modelo de actantes estos personajes -
Eueron ubicadcs de la siguiente manera: 

Destinador 
_____ _,, 

Objeto -----»Destinatario 

Raymunda Acacia Esteban 

1 
Oponente ------> Sujeto<------ Adyuvante 

Faustino Esteban Cantinero 
Don Eusebio 

Rubio 

Sujeto: Esteban. Hombre alto, flsicamente atléti 
co y de enor~es ojos, Su personalidad es contradicto
ria~ indecisa; de carácter f\lcrte y a la vez débil;
do~inante, violento. duro y ~pasionadc. Es el sujeto
porque entre él y ~cacia (objeto) surge una relaci6~
de ~eseo, ya que Esteban trat¿ de quitar ·de enmedio a 
todo aquél que ose acercarse a la jovcr., pues como no 
puede ~er par?. ~l tampoco quiere que sea para nadie. 

Objeto: Acacia. Joven provinciana de tez ~orena, 
largo cal:>ello ncgrc y grdndes ojos del mismo tono, Es 
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una chica coqueta, provocativa, r~t>eldc y fria; confO! 
ma al objeto por ser ella el punto con el que se desa
rrolla la intriga, puesto que constituye la cnusa por
la que Estebar deja de que~cr a su esposa (~adre de 
Ac-1.c:ia) y err.piez¿i a arr.<·r.azar y a r:a.tar ~ todo~ cuar.tC·S 

se ac~rcan a su hijastra. 
De:;tinvdor: Raymur.da. !.i:ujt-r 6e edad ni!l"'lura, delg_! 

da y de rasgos f1nos; p~rso~if1cc a la mujer tranquila, 
dócil, surds?. y ote~ier.te. E'n estf- f;.lmf', fVngc C07'.0 -

~cst!~a~cr ~~rque ~~ 1~ que "propcrcio~~ el bien~, cn

P~te caso, e~ la ~~rsoc~ quf· le da u11a posiciO~ soci~l 

a Ectrte~ al c~sarse ~o~ ~1 1 a~P~!s de br1ndarl~ tcdo
su ccn·1fi.:J, ur:;} !anilia y su !01 tur.a. 

~~ ti:--.atttrJo: Este':::.:; .• fr. c-::ta c:inte participa e~ 

r~ ~~jeto y e~~~ dest1natario, ~s decir, que cu~nt~ 

con l!os nivlll'~ actar.cL~lcs. El priM.10ro ya fUe prtvia

~er.tc exp¡ica~o y el segundo surge cGn el hecho de que 
Est~t.ar t·~ el qu~ "rec1t1e Pl hien", ya que inic~aln~n
t~ 0!1t!e~c u~ ~íltri~o:.io provtcho~o con el que pas6 a
ser el a~o ~el "$oto 1•; e~ segun¿o t~rnino tiene el 
~"'ú!' )' -: } .:¡·Ci'/:J :.:.r:c<in;!::. e: C'!"· ;\ J dC" su e spc; ;;a y cr. tt :-ccr 

lu'.;fi:!' Li :t·!:~"'~v~ acP¡.ti:":Ci6n arr.O~'O!.:· ~r· su hija~tJ a 

,\~Jc:z. 

C¡.c,r.í·rt' ~: ::cr. tre!. los pe:sor.aj~s que f'igur?.:'l C2, 

~o 0~onc~tls. E:1 priMera i~stancia cstS fdUStino, bom
~re altc y ~clga~o 2p3re~tcmr~te b:e~ par~cido; e~ una 

pc~sor~ ~0~1P, ~~L~itiv~r de b~ecos ~e~ti~icntos y 

agrc·! .. ".~:e C:"'~ -'~t. r; er. la cint.J. j~~rticipa CO!!·V c;-:::-:~r·-

te porque dl amar a Acac:a y q~erer ca:~rs~ con ella -
se co~v1crte ~r uno d~ lo~ pri~cjpalcs rivale! de Est~ 
tan, ratón por la cual es a~cs:~'~º a baldZOS, 
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El segundo personaje es Don Eusebio, hombre de 
edad av~"l.Zada, co~plexi6n gruesa, estatur'a mediana
y tez bla.ncd: es u~ perso~aj~ tosco, duro, violento, 
vengativo y er.~r;~:o, ~n la pel!cula par~icipa ta~

biob como oponente y puede decirse que es el princ,!. 
pal, ya q':Je ~1 encor.trdr el t:a.:lá.ver de ~'J hijo p::-e

feri1o no :~jJ. ('-""'• :O'J inte.r..s3 ~d~qu~da para e'1:o:-: 

trar al asesino, por lo que al descubrir que el ca~ 
sar.te de esta M'Jert~ fue Esteba~, 1e~ide cobrdr ve~ 

ga.r.:a matar.~o al protogonista. 
tl tercer opon~nte es el Rub:o, ho~trc alto, -

ro:u~to y ~al encarad~ que no deja de rr,a."l.ifeS.tdr a

cada ir~,;tdnt~ ::.u gran ambición y S'J cobarde, trai -

cionera y ver:5ativa. perso~ali~ad. E:. otro oponente
porq'Je es el que te!'e.ina deL1tdnr!o a EstehJ..n, sien

do que en ~l"":i~a inst.J..ncia !'Je ~:.te quic;-. ~at6 a 
Faustino, pu~~ cua.~do va a re=ogc~lo, lo encucntra
to1avía ca~ v~1a y en ve~ d~ ayu~arlo le da el tiro 
de g!"acia. 

,;:;!yuvar1te-: C11.ntir..ero. Ho:r.bre ~adtn·o, de :::e:"" 

plexi~n gruesa y estatura ~ediana; en el fil~e e~ -
racteriza al ser agradecido, sincero, 1iscreto y 

se~cillo. Este personaje es e: 6~ico que t~ata d~ -
ayujur ~Esteban cua~do se encuentra en aprietos, -
corno en el mo~ento en el que e: protagonista regre-
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RE:ALIS~O ~~G!=O EN "LA MALQUE?.IDA" 

La !ntensificaci6n del carácter inicia con el m~ 
chismo, n",isrno que se ~~er;tra claramcr.te en Esteban y

!X>n Eusc').i'J, Ambos rr.anifiesta..'1 una ester.tosa r.:asculi

nida:!, $O:: ¡>o-:o reflexivo~ y anJ.liticos 1 y se rnuever.

Je acuerdo a sus instintos, es decir, que ar.tes de 
pe11sar racionalir.cnte las cosas pJ.:-a posteriormente as_ 

tuar, lo que hace:-. es, en el caso de Esteban, matar a 

qui12::. le e~torba para llep.u- a su ~eta y en la situa

ción de D:in Eu!'.iet-io, \•engdrse al e.stilo de "ojo por -
ojo diente por diente" o siguiendo aqu~l refrán de: -
"~1 qu~ a hín:rc r<ata. a hicrr:: rnl'?rc": o :::'!'J., que no

bu -:•:iln mejore::. sal idas para solu:i onar sus pro!:Jle::-:as

';'Je ~~sr.aci·~ndose <!el cne:'!'iigo. 

Otra~ c~~acter!sticas r.otables en la pe!~cula 
~o!'l l~ indi:Cisión y la imprevisi6n. En príne.!"' t~rmino 

E~tebdn ,~~1a mucho tieMpo e~ ~ec1dirs~ a confes~rle
s·i ,1r.-;O!" a /,cacia, y en el segundo, el protagonista a.s, 
t6' ~"':"J~ o:iv.1.~PntP al d~j.irsc ll~vu.:- po:- su sentir e!'.l. 

vez. d:e ?''.'\S,l!" en lo qJJ(I s11 accie11·1 pue:ic traer co~,o 

La nayorfa de los honbres son en~r5icos, violen
tos y f~an~os, ad;a::-. .!.s de q'Je sienten que por trae:

pistola y p~OPJ3t'r a.~enata~ son ~Is ho~bre~ y rnSs di~ 
nos ~e rc~peto. Otra parte da los personajes masculi
nos J~ e~t~ r:1~~ ~0 ;~ ajJ5td .s ~~ta cla~ificaci6n,
po~ el contr~~iJ, son cob~rde~. a~~iciosos, lasciv:is

y sola.,,ente s<· las ~an de v¿lientes cuar.do beben. 
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La mujer es un ser pasivo e incomprendido por el 
esposo, vive espiritualmente sola y .frustrada, Además, 
no recibe apoyo moral ni compafteriS1110 por parte de su 
pareja, tn general son tranquila9, d6ciles, ignoran -
tes, ingenuas y sumisas al bo.nbre y al medio. tn el -
filme, esta especifica descripci6n se ajusta perfect! 
mente a Raymu.~da (Dolores del Rio), 

Las creencias religiosas constituyen otro punto
resca~a~lc 1e la trama. E!n variadas ocasiolX!Z mt!1Jcio
nan a Dios y los provincianos acostumbraban ir a =isa 
los domingos y rezar, 

El 3!:lc:- a lit. tierra también es expresado, un 
ejemplo de ello es cuando Raymunda dice•,,, los &r1>2. 
les y las piedras nunca se van aunque las azote el 
viento,.,• y cuando el cantinero le menciona a Este -
ban " ••• s~ lo duro que es dejar la t. erra,., ... 

Por otra parte, una mujer sola nunca es respeta
da, sie~pre necesita de un bom~re que la respalde po~ 
que de lo contr.:i.rio es objeto de insultos e insinua -
cionas, Además, el sexo Masculino es el que dice la -
dltima palabra; es el que decide lo que se debe hacer 
salvo las excepciones en las que relega su responsub! 
lidad a la esposa, Asimismo, baga lo que haga nunca -
dejará de ocupar el lugar que le corresponde en la j~ 
rarc¡u!a fa ... J. liar. 

Por otro lado, la tradiciOnal sup~rsticitr. de pv 
ner a San Antonio de cabeza ta11bién se detecta en el
Pilme cuando Acacia piensa fUgarse co~ raastino y co
loca el cuadro del Santo en su postura no::-r.ial, 

La infidelidad en este caso no es aceptada po~ -
la comunidad, ya que es relativamente un amor inces -
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tuoso del que solamente se obtienen las burlas y la 
letra de una canci6n muy singular, 

La ~~bientaci6n se muestra en la típica vida -
mexicana de los personajes, en donde no aparece ni~ 
gdn o~jcto importa1o y tojo es muy nacional, desde
los utensilios para hacer la conida hJsta los it:pl~ 
~entos usados en el cuidado del 3a.nado, 

La atracci6n de Er.lilio Pernández por el mundo. 
zo?l63ico se ob~crva a trav6s d~ 13 vida de los 
grar.1es ha=1?ndados, pue5 se hace clara~ente notoria 
l.:1 cxi stcnc1a e'!~ l"";d!1·:i.llc.s. v~-:::).S "./ gall inJ.:, ar.tre

otros a.nl"!"'al~-:;. 

Las vive.r.cias nuevamente se reflejan con la 

i~agen paterna respetada y obedecida, como sucede -
c:idndo Paustino está e."l la ~.esa acompailado de su P~ 

m:u,1 y el pa<!rc de ~stc pone en o~den a todos sus
b'i jos c.n el ""cm.en to en que e:npiezan las burlas y 
discus.ion,·<;, 

tas ~P.t•idao alcohólicas juegar. un papel igual
t:ente fr.portante, segdn el conocido cineasta, el al 
cchol r~rrr.it~ cor.ocer a las personas en su esencia
Y er. la pel !cul a, el Pubio Cl".pieza a habla.r denun -
cianUo tod? lo sucedido con la nuerte de Faustino,
despu6.s dE: haber inc;Jerido algunas copas, A".\f"."M~c;, lfll 

bebi~a le Ja vJlor, y en cunnto •~pieza a sentir 
~ua efectos le rebela a Esteban sus verdaderos sen
timientos, los de un ser egoist•, cobarde y a~bici~ 

so. 
Loo balazos y le justicia a mano arr.>ada tampo

co !.l! hacen e!:}'t:·ar y es que el Jndíc era uno r.!c 

los sujcto!i que pcns.:1ba qul! todo iH')ll".l>re deb!a siem-
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pre portar una pistola para defenderse, 
La virgen juega en esta cinta un papel relevante, 

En •ta Halquer~~a· se jurar. por ella y ante ella las
•1er~a(!'Js n:ás ir.crr-!bles pa.ra que sean tos:adas en cue!!. 
ta, 

El aspectc. de le real a lo f¡,ntástico se ilustra 
cor .. ld r.uert:~, to1,ar~? co;:o ur. b-er.eficio c¡uc l.::. vida -

supo acordar a tier.rpo, pues con l~ ~uerte de Esteban
~o~c:.s lc.t Geut!a~ qucC.:ir. ~alr;ac:a~, tanto 1.::.r. del ar:c::-

irretlizable con Acacia como las de¡¿ ~~posa hun~ll! 

da y o!cn~i~a, y la~ de 11 p~r~i~2 del t~j~ pr~fLr:~o 

de Por. tuse-bic. 

Por ot!"o :acc, a lo!: C'\l1allc5 que !;alen en el 

!ilr::e se le!:~~ U?.t. ?CC".Jljar-i'1d~ :--::.;j· c:.¡i:-.:..:i,:,,l. ¡,¡J.'<•

recer é5t05 repres~r.tan a 12 f~~ilia ~~1 ·~otoft: el -
A~o ::d~Lol~::a z. E!:.tC"bar., i..1 !.'\~r,c t: fi!;yt'iu::Ca y l;i. !:!r.c 

a /..cac:Ja. !'Sta sin9ul<1:-idad !;e pucd(• ob~.ervar C'Uanclo

E'st~~ar. ct('c:~c bui.:r ~~ le :nuc.ien~a y al :ror.tc..r "El 

l.r.c", las des :,'egi..d!:: rf>l inchan y 5<' !"e~,el.:ir.. 

!al".bi~r. aparece la "'ujer rebelde interpreto<!• 
por Acacia., pues, aurjquc !.j fl'~pre ter:::.::.:'.. ;:e: Gbi'Óf!Ce:· 

a !:stet.ar. y a P<"!)"!".U!'l..:!C:. r10 deja de ~rr E'r!iJ., dur.J '/ 

ci5rer.~va cor. :1.. :iac!re cuar.1o frf·~er.dl'.? defender su 

rur.cr pcr el protagonista, 
~do!: e~tc~ ac;pecto5 der.'!ucstran que en los fil -

~es anali::.;1l~C:.. apa:rer·1.:-r. lo;; rc.'.:.gc.:: c!e~ rí';.:,Jis,..o :-:1!gi

r.o, lo~ cuales de:--."Jc~'::-z:.r. qut. cor.c:iPr.ti-> ~ !!'!~=-~cicr:ti_ 

~c.."lt~ 'Jl ci~~-21~ta :-e!lcja parte dt..· su:; vivencia~ en -

A trrtv~!' ·~e le:: r::JC-\'c: ar.~lii:.i!': que se rcali1.aror. 
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se pu~ieron detectar diferentes aspectos, 
Pri~eramente, la mayor!a de las cintas dirigidas 

por el Indio son del mismo tipo de historias, salvo -
"S~l6n ~~xi~0~ y "Bu~a~bilia" que rompen con esta 
cor.stantt. La r!'i':"'erJ. !:f'· desarrolla en un aribier~te u! 

:>ano ~e la ciu~ad de· ~!~>:ico, y la segunda se ~uscita

en el at:biente rural del siglo XIX. 
rn ~egur.do t~rnino, en la~ películas dirígidas -

ror dicho r1irec!or C'C~JhO'!"~ror: trc'.: pcrsonali·::L1de::. i!;, 

po!'tantc~, lo~ cl:alc~ pu1iercn reclizar verdadcr<'<S 

los !il~c~; el pri~c~o ~e ~~toJ e~ el e3crítor Mauri

c~o H~9~Jler.n de r.acionalidad ~exicar.a, quien fUera -
!i~~laer.t~ ~J que convirtier~ ~~ rc~l5dad las i¿cas -
del !~di~ ~ tr~v~~ de $US guiones; el segundo, Ga 
l>riel f":i gu~roJ, no n'Ji:"C!;] ta pr<·.sentaci6r., ya que dcr.

tro de! ár.:Lito cinc!""iato!;t·!!ico es muy renor1brado. Es

tl' fot6grd.fc fu~ r·l qu~ pl<:~r-~ lf'~ :in'1ui~t'..:~~s '1e1 cJ. 

r.b~sta cr. in5ser.e:., y cabe r(·!:?.!tar que grPn parte 

c!el ·hite· •fo rr.oil i o rerr.Andez se debió a la calidad -
~e l.:. fo'..vs:· .... rra ~~ !':U~ r·eliculas. Por Oltimo, tene -

~e! a 1~ ~~:~~r~ Glori~ Schoe~anr., quie~ an-:6 el tra
'::dj::' ~e l'J'", trE·'.".. ar:teriores (din·ctcr, escritor y !o

t6graro; pe:::.._"!",:>. cor:!orr.:ar ar!ecuad.:!=.er.tc las secue:r..:-ia~

~l' la!; cir. :a.:;. C.,,j.a Ur'i(.1 d¿. Cl¡O!'. iorr:.a una rarte e!.C!:._ 

c1~l e~ !a reali~~=~On de las pelic~las ~el Indio, 

por lo que C~ trtbe~ prescin~i~O de al~ur.o, J~ ~cdr!a

a!irnd.r c¡ue la ca! iJa<~ de los fi1ra~s- no hul1iera. sido

la M~SMa. 

t;r:o ·~e lus p;-;:' :11.:sle~ yrvl·lcnas del d:rectc; ¿!! 
~arte la fil~~=~6n de cu~ crcQc~c~~s fue q~c paul3ti-
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nair.er.t~ cayó en la repetición de temas, as! como de 
nomtres de personajes, puc~ como se sabe, la nine:.
y adolescencia del Ir.dio giraron en torno a la P.e"2 
luc!ón Mexicana, aspecto histórico que manejó en m~ 
et.as de sus cintas. 

Otra característica de esta índole se dio en -
"Janitt.io", "Maclovia• y "La ~ed", en donde la ar¡ -

bientación utilizada para su filmación puc~e consi
derar~e como la ~:s~a, raz6r. por la cual, cuar.do 
apareció "La Red" en pantalla no causó ningdn imp•f 
te ;- al contrarJo, de•agrad6 plena,,,ente, Por dltimo, 
cr. -En~r0r~~a" ap~r~ccn los ~iguicr.tcs pcr5onajes:
Ee~triz Fer.a!iel, General José Juan Reyes, Don Car
los Ft:!r.a!icl, Capí t!n Docar,C?gra y ~a~stro Arolor.io

Sá.nchcz, er. tre otros; mismos noM~res que utili :.ara
para: "Del O·-!io Nace el Amor•, resultan do l.!na segun, 
da versió~ de la anterior, Esta situación no gustó
ª los cr!ticos cir.ematogr~ficos por ser un tema ya
explotado, 

De tal suerte, como hemos verificado una y 
otri'l Vf·'Z. y cor. i?l ¡1r:S1isis ilquf exru~!;to. el lndio

fen ár . .:(·7 .ful un artista consecuer.t~ con su vida 
re~! y -:e=:. :.u ol,".'"<~ 1 dor1cle reflejó -h?.sta la tautol2_ 

g!a- la idiooincrasia del r;e>:icar.o, pE:ro revcstida
de un realismo mágico evidente. 
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El cine del Indio FernAndez, a manera de conclusi6n, 
podria ocupar dos polos: el realista y el ú.gico, El pri
mero puede ~er abordado a través de la representaci6n más 
o menos fiel de una realidad; sin embargo, el Indio sist! 
mAticamente defo!"ll6 el objeto real de manera evidente, 
•unqu~ todav1a r~conocible~ El ~egundo estuvo marcado por 

un iludoni<m:J que parti6 de una estructura cr.iy dgida: -
la de la idiosincrasia del aexicano. 

'L~ obs'!''itor,6 r~pr11s'!litar su •rr~l',&.insi6n cttt "'lo raP.x1-

cano• (indicadorco conductuales) a tr~v!s d< ilusu·aciC' -
ncs cinC;c:.atogr!ricas re\'e!:.tid.as <!e arte: rea~isro m!gi':"c. 

El cin~ de E~ilio Fern~n~e~ tuvv un gran ~xito ~ lP 

d~ad• de los cuarent5S y gran parte de este se debi6 a -
la C.i.lida~ de !;o f-vtosraNa, nü~rr.a que fuc!"a realizad~ 
por ~l conocido fot6grafo Gabriel Figue~oa, considerado -
con:; ~l "ll~P~tr\I na,axica.no d~l hlAnco y negro, y quien par

ticipara con los dlrectores c1nernatogrS!icos: Julio Bra -
cho, f'ernan.1o <le l'Ucnte•, :lobcrto Gavald~r. y Emilio Fer -
nindez, con quien tizo un gra.. .. cq'Jipo. 

f'igueroa utilizaba una t~cnica fotogrAfica que con -
sist!a principalmente en preocuparse por obtener la at~~! 
rera y la a~bientaei6n adecuada de la locaci6n. AdemA~ 
consid~raba á l~ iluQinaci6n comv ba~c para su t.rabaj~ 

dentro del foro, pero en exteriores, preferia que la ~is
ma naturale~a diera el tono de cada !otograNa: selva, d! 
sierto, mar, ciudad u otros, 
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Lo anterior junto con su técnica de revelado Pungi! 
ron co<:>0 ci~ientos para la aparición del realismo rn~gico 
e.~ sus trabajos, realisr.io que plasr.~ las ideas, creen 
cías y vive.~cids del conocido cin~asta r.texi':ano, quien -

aunado al excelente trabajo fotogr!fico de Figueroa y a-
105 lit~rari8~ guiones 1e Mauricio Xagdalcno, logró i~ -
prí:n.i?" en s•J;: creJ.-:ior.es la corrier.!:e gene::"ada por el e~ 

critor Juan P.ulfo, 
La d~:a¿a de los cua.:rentas es una ~p~ca de su~a im

portanci<'\ para la cine~at~grar!a n.exi:-ana y durante t:ste 

periodo, l~~ diver~os dirc~tores cinematográPicos pl~S~! 
::"OtJ. verdaderas obr•s de arte que origina:"on el t!. tul o de 
"!..:.: ~ro<-·a .~;~ 'J:r:"> ~¡:;¡ ':i=c 1-!cxi-:::an~". El In1jo F'ernind~z

d:J.:Mte ~sta tuvu un gran au:Je y gro.;:ias a ello, !a t:'iªY2. 

r!<i. dP. sus fil:r.es .fueron alabado.s y pretiiiado:;. 
El n'KIVi1:-.i•.:1 .. tJ revuluciona.!"io represent6 en el Indio 

un acantee .. •de~t,:, que f'Je radical en su vid.a, ya que 
$ic.,-1pre c:.tuvo enajenarlo con la Revolucidn y por eso en

v~r la~ dé 5us p~l!culas p~cscntO este suceso. Ta~bi~n la 
fc~-,,~i~r- ~"~ tuvo i:rlilio Fern!ndez a nivel fal!liliar tue 
det::;rrrcini:inti::, la imagen ter.J.d.a del padre, as1 corno el m! 

ch! smo fueron situ3c!ones que prevalecieron durante toda 
~u ·'1da y que posteriormente fueron manifestad<>" en sus
cintas. 

Este trabajo partid de dos hipótesis que a trevés -
~~l proceso de inve5tigaciJn per~itieron co~probar los -

siguientes aspecto~: 
Pri2"1.cramPnte, la hipótesis •1os valores est~ticos ·; 

narrativos del cine de Emilio Fern!ndez representan en -
imigenes lo qu~ en literatura se ha llaoado realismo m!
gico•, resultó verdadera, pues du~ante la elaboración de 
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est• tesis se pudo apreciar que el cine para el Indio
Fernlndez fungió como un .s!w.bolo (un objeto que re'1?l! 
•a a otro) par• satisfacer sus necesid•des de reforzar 
u~ chovinis~o de hecho y art!stico exterioriz•do a tr! 
vés del instrumento mSs cotidiano a ~l: el cine (ver -
c•p!tulo 2). 

En este evi1ente juego el cineasta se percat6 r~
pi1arnente que las is!genes eran una manera de objetivi 
z.~r su i::Jr.do ínt~rior i1f,agina.tivo en L1 que: vert!a, 
~r;..r, o.r.! ... n narrativo, el caos de su mi toltian!a. 

El cine result6, pues, el veh!culo i16neo para r.!t 
correr un c~~ulo de vivt.ncias, afectos, emociones que
ntJ porlf a ni;,;:li fr-:a .. r en la vi.ja cotidiana, dada la re -

pr~:ión social. 
Dir!amoc que el Indio fue todo instinto encauzado 

d'2' ~.3ner('I. t~.-:ni :d y c1·eati va por su equipo de col abor! 

do:'es, y<'> aqu! donde entra la segunda hipótesis: •el 
cin~ dn f;r-:.j lio F'ernAndez e5 u::i trabajo perfcct~l"1.ente -

a.r-.:::lita~0 entre el director, el escritor, el fot6gra

L• y e: ~d.ltor"', la cual re'lult6 también verídica, ya

q~~ l~ ~~r~ del In1io no s6lo está basada en el traba

jo d~ ~o!c, sino que la pa.rticipaddn de Mauricio Hag
'1alc.no, G;i~;rif'l P1guer:::ia y Glori!. Scboet".ann, bii:ieron-

1ue el cin~ de l:milio fern&nd~z en la d~cada de los 
cuar~ntas f'Jer3 de gran relevancia. 

F'i116.~"'·.:htt, 105 objetivos fueron cu~plidos en su

totalid~j y 9racia• a lo' ~~to1o! ~e a.~!lis1s c~plea -
dos ~e pudo lo3rar un minucioso examen d~ las tramas y 
de la personalidad de los personajes de las cintas, 
pu~s tant? el modelo actancial de Greimas, co~o el re! 
lismo m~Ji~o per~itieron estudiar a las películas dP.s-
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de diferentes ángulos o perspectivas, 
con lo expuestó anteriormente y con la firme convis 

ci6n de que esta investigación aportará un nuevo enfoque 
basta ahora no empleado en la cinematografía, se espera
que la presente tesis sea de utilidad y sirva como aate
rial de apoyo a toda aquella persona, profesor o investl 
gador, que desee saber algo más acerca de la vida y obra 
cinemato~r!Pica de E~ilio Indio Fcrn!ndez, 
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