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RornAn Cubern, Jose Enrique No obstante, en el rnornento pre- 

Monterde, Julio Perez Perucha, 
sente todavia seguirnos apreciando las 
dificultades que encierra el ernbarcar- 

Esteve Riarnbau y Casimiro se en proyectos rnds serios y la corno- 

Torreiro 
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Citedra, 1995 
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En nurnerosas ocasiones -y en 
aiios recientes- hernos escuchado que 
la Historia del Cine Espaiiol estaba to- 
davia por escribir, porque hasta la fe- 
cha Onicarnente se contaba con pro- 
puestas que carecian de la fiabilidad 
que garantizase disponer de un pilar 
s6lido en el que apoyarse (nos referi- 
rnos, evidenternente, a 10s libros de J.A. 
Cabero Historia de la cinematografia 
espatiola, 1949, y de Fernando MCn- 
dez-Leite Historia del cine espaiiol, 
1965). TarnbiCn hernos visto corno s61o 
se insistia en estos dos libros y no se 
rnencionaban otros que considerarnos, 
igualrnente, de interb general. 

En cualquier caso, es notoria la pre- 
cariedad de historias globales sobre 
cine espafiol; y no s61o de historias 
generates, sin0 tarnbien de 10s estudios 
rn6s concretos, aquCllos que buscan ilu- 
rninar un poco rnds el sender0 de esa 
Historia a partir de investigaciones a 
pie de obra, sobre fuentes prirnarias: 
bibliografia y peliculas, hernerografia y 
archivos diversos, docurnentos origina- 
tes, entrevistas personales y otras fuen- 
tes pertinentes. Es a partir del period0 
entre 10s aiios 1976 a 1980 cuando 
cornienzan a aparecer algunos traba- 
jos de carnpo prernonitorios de lo que 
habia de llegar a partir de 1983-1 985, 
aportaciones firrnadas por nornbres de 
todos conocidos corno Rorndn Gubern, 
Julio Perez Perucha, Santos Zunzune- 
gui y Palrnira Gonzdlez, entre otros. 

didad que supone reencontrarse con 
textos mas al alcance de las rnanos 
sobre 10s que trabajar sin exponerse 
durante largos periodos al agotarniento 
y la frustraci6n. Sornos conscientes que 
proyectos de gran envergadura se ha- 
cen en rnornentos circunstanciales, pero 
que en absoluto deben ernpafiar la irn- 
portancia de otros de rnenor interes 
realizados bajo distintos criterios. Sal- 
vo estas propuestas --que en s i  ofre- 
cen un arnplio abanico de resultado+, 
la rnayoria acuden al pasto corn~jn de 
referencias que transrniten inforrnacio- 
nes cada vez rnenos fidedignas, sobre 
todo cuando disponernos de fuentes 
que estarnos, por lo general, abando- 
nando, exception hecha cuando algun 
inconsciente decide introducirse en esa 
rnina de datos y noticias, pensando que 
poco nuevo van a decir. Pero es en 
este terreno cuando puede saltar la 
noticia, cuando se confirrna corn0 se 
transrniten 10s datos y con que alegria 
se dice algo que todos asurnirnos corno 
evidente cuando la realidad es otra bien 
distinta. 

E l  problerna principal, a nuestro 
rnodo de ver, esta en las fuentes. Si 
bien las obras cldsicas rnencionadas tie- 
nen rnuchas lagunas, quizas la rn6s 
sorprendente de todas es aquella en la 
que apreciarnos c6rno el autor se olvi- 
da de sus propios escritos -publics- 
dos por el rnisrno en otros rnedios, 
algunos de 10s cuales tienen rnPs inte- 
r6s que lo recogido en el libro en cues- 
ti6n. Por otro lado, tarnpoco facilita- 
rnos la labor de investigaciones poste- 



riores s i  partirnos de la base de dar por 
sentado argurnentos que son de dorni- 
nio publico, pero pocas veces contras- 
tados. A la hora de adentrarnos en las 
peliculas del cine espaiiol siernpre se 
rnanifiesta un rechazo direct0 a deter- 
rninados autores, volcandose todo nues- 
tro ejercicio literario sobre la obra rnds 
conocida y en unos terrninos de corn- 
prension dificiles de entender por el 
mortal lector. 

Al dia de hoy -y algunas de nues- 
tras afirrnaciones estardn esclarecidas 
por investigaciones a punto de finali- 
zar- todavia tenernos que rnejorar 
nuestra interpretation de la Historia del 
Cine Espaiiol. Las hernerotecas tienen 
abiertas sus puertas a una consulta rnds 
precisa, 10s archivos nacionales, pro- 
vinciales y locales conternplan otras 
fuentes de indudable inter&, 10s prota- 
gonistas de esa historia estdn esperan- 
do rnanifestar sus opiniones, 10s pro- 
yectos no realizados -algunos porque 
fueron pisados por otros autores rnds 
protagonistas- reclarnan un rninuto de 
atencion. Claro que esta investigacion 
precisa de un respaldo y de un recono- 
cirniento. Tal y corno estdn las cosas, 
no nos debe extraiiar que rnuchas per- 
sonas realicen una buena investigacion 
cuando su supervivencia estd, cuando 
rnenos, rninirnarnente protegida (cosa 
digna de agradecer, por otra parte). 

Cuando nos adentrarnos en la obra 
objeto de nuestra reseiia, encontrarnos 
en principio oportunos alicientes para 
navegar por sus pdginas, aunque no 
faltardn reticencias al pensar que una 
Historia del Cine Espaiiol - e s a  ~ v i -  
sion orgdnica de conjuntor, que seiia- 
la Gubern- debia conternplar una 
apuesta de mayor envergadura, Las ti- 

rnitaciones de espacio son el leit-motiv 
de la historia del cine espaiiol (todos 
sabernos que siernpre nos piden: habla 
de cien aiios per0 en cinco folios) y 
6se es el primer problerna que aprecia- 
rnos en la obra; por el carnino van 
quedando muchos ternas -algunos 
irnportantes para el rnejor conocirnien- 
to de esa Historia- porque al autor le 
resulta irnposible acercarse a ellos, te- 
niendo en cuenta la prernura con que 
se hace todo en este pais. 

Quizds este asunto trascendeni 
condiciona el que se insista en 10s e 
foques especialrnente generales, h 
blando de 10s directores de siernpre , 
de las rnisrnas peliculas. En Narracibn 
de un aciago destino, Perez Perucha 
ofrece un apretadisirno acercarniento 
--descriptivo y con interesantes pro- 
puestas analiticas- a una industria ra- 
quitica en sus prirneros aiios (hecho 
((que obliga a prolongar la etapa pio- 
nera hasta 191 Oa), que pierde la gran 
oportunidad de consolidarse en Euro- 
pa a partir de 1915, y que cuando se 
estabiliza es capaz de ~(vornitar algu- 
nos rnarnotretos insufribles y rnedio- 
crew y de hacer propuestas de gran 
inter& y novedosas (quizds la rnayoria 
de ellas a partir de rnediados 10s vein- 
te). Gubern, por su parte, seiiala que si 
~ l o s  gobiernos republicanos se ocupa- 
ron poco del cine, el cine tarnpoco se 
interest5 por el nuevo regimen,. En la 
irnplantaci6n del sonoro en Espaiia 
apunta cuatro alternativas, aunque exi- 
ge precisar un poco rnds todo lo referi- 
do a la irnplantacion de algunos siste- 
mas sonoros y a las prirneras exhibi- 
ciones sonoras en nuestro pais. Habla 
de las ernpresas rnds irnportantes del 
cine republican0 y rnenciona 10s di- 



rectores y trabajos rnds representativos, 
s i  bien es verdad aue alauna referencia 
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debe rnodificarsk dGinitivarnente, 
corno es el caso de Saudade (Carlos 
Velo, 1936). Esta pelicula no fue la pre- 
rniada en la Exposici6n Universal de 
Paris. El  titulo en cuesti6n es Finis Te- 
rradGalicia (1 936), tal y corno se con- 
ternpla en 10s titulos de credit0 de la 
parte que se conserva (Carlos Velo nos 
cornent6 que Saudade la habia conti- 
nuado Mantilla en la zona nacional y 
que adernds contenia 10s descartes ha- 
bidos de Finis Terrae, aunque creia que 
no se habia terrninado). 

Ya rnetidos en el cine producido en 
10s cuarenta, Monterde, a partir de la 
revista Primer Plano --de la q 
duda de su relevancia durantc 
ca- nos ofrece un andlisis 
del periodo autdrquico, si bit 
derarnos que pudieron habersc 
tad0 otras fuentes para enriqu~ 
el texto. lnsiste en las sernblar 
filrnogrdficas -tanto de 10s c 
tas corno de 10s disidentes- y cuando 
estas tocan a su fin se abre a la pers- 
pectiva ofrecida por 10s ternas, generos 
y actores, redundando en propuestas 
ya ofrecid ,os autores previa- 
rnente. Sol :ientes de las lirni- 
taciones dc per0 llama la aten- 
ci6n que a1 ,cd1-3y3~em del periodo aDe- 
nas le dedique una nota. El  rnisi 
tearniento propone en 10s ci 
aunque precisa que ccresulta ir 
te caracterizar el cine espatiol Illayul,- 

tario y oficialista de la decada a traves 
de sus artifices, puesto que su rnisrna 
esencia radica en la pervivencia o na- 
cirniento de deterrninadas estancias 
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cuela de Barcelona, pasando n n r  
filones subgenericos, generos 
, filones oportunistas en 10s cu 
,ecariedad de recursos y la 

.... _.sion son la nota dorninante~, 
tre 10s que destaca el spaghetti-we: 
llegado no de tierras italianas cc 
parece indicarse, sin0 de las yugc 
vas, por aquello de disponer de 
rnano de ~ b r a  rnds barata (hecho que 
perrnitird que lleguen a Espaiia nurne- 
rosos rodajes fordneos). Es precisa la 
referencia que hace de las coproduc- 
ciones, sobre todo porque recorda 
rnuchos lectores quC es lo que 
pasando hoy, treinta afios despues. 
bre las viaimas y darnnificados qu 
habria que hablar rnds, partiendo d 
que antes hernos apuntado y que 
demos concretar en proyectos var 
rizados con cierto oportunisrno, en 
epocas, por 10s hoy considerados 
rectores relevantes. 

Sobre el cine de oposicibn, es I 
co que conectara con un deterrnin 
publico, pues este va evolucionando 
con el tiernpo, gesto que en 10s prirne- 
ros setenta se rnanifiesta en 10s itinera- 
rios seudointelectuales que todos nos 
rnontdbarnos a la salida de algunas sa- 
las. Unos atios despues el cripticisrno 
de buena parte de 10s contenidos pare- 
cia justificar un cierto ternor al regi- 
men o la incapacidad de sus autores 
para decir las cosas -2por quC ahora 
algunos prestigiosos autores de 10s cin- 
cuenta confirrnan que hicieron sus pe- 
liculas sin que el aparato del Estado, 
en sus rnds diversas rnanifestaciones, 
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se acosturnbra a 10s nuevos men 
con el rnisrno interes que el pode~ ntgarde I 
litico se despreocupa de 10s result tfurt am h 
del andlisis sirnb6lico y criptico de karnp, 195 

rnisrnos. Las excepciones, en este ca 208 pdginas 

no hacen rnis que confirrnar la reg1 18,80 rnarcos 

2Tenernos que agradecer que el ci 
denorninado por Torreiro ade la e--' 
ma derecha, cine prirnariarnente i 
16gico e ineficazrnente politico)) 
sido herido de rnuerte apor la po' 
proteccionista puesta en prdctica 
Pilar Miros? Es evidente a estas al 
--par lo rnenos para nosotros- 
esta directora no rnodernizo S I  

las intenciones que cornenta Rian 
en s ((el obsoleto aparat El  caso de Peter VLe~ss (luowawes, 

nern espaiiol ante la rf din, 191 6-Estocolrno, 1982) es cier- 

dela, nacional del paisajc nente unico en las artes alernanas y 

diov .,,...... ... 6s bien, acab6 co.. ., ropeas de la segunda rnitad del si- 

poco que de seudoindustria habia en glo. Aparte de significar la rnds irnpor- 

nuestro pais, y que se confirrna al decir tante renovation en el teatro alernan 

Riarnbau que ((Aranda, junto con Al- despuCs de Brecht, estd reconocido 

rnodovar y Bigas Luna, rnaterializan PI corno pintor irnportante, novelista des- 

rnodelo de cine espaiiol que se prete tacado y, junto a estas vertientes, habrd 

dia obtener en 1982z, aunque unas que tener en cuenta, ahora rnds que 

neas rnds adelante diga en su texto q nunca, que Peter Weiss trabajo en 10s 
las circunstancias que le rodearon pt . aiios cincuenta en el cine, realizando 

da ((servir de ejernplo emblem6 en Suecia una serie d - -  mxperi- 

aunque poco representi rnentales, asi como ale men-  

espaiiol conternpordneo tales y un largornetraje 

Bien, la obra que no> U L U ~ J ~  t El libro que cornentarnos na brin- 

recorrido ajustado, sin excesivos sc dado por prirnera vez al public0 ale- 

saltos, una aportacibn rnds al dese man, y ojald no se quede alli la cosa, 
escribir la Historia del Cine Esp~..-.. la ocasi6n de conocer todos 10s escri- 

Seria conveniente, en cualquier caso. tos te6ricos de Peter Weiss sobre el 

que si llega una nueva edicion re! cine de vanguardia y experimental, que 

el texto, corrijan pequeiios deslic vienen a ser, dentro del rnarco de la 

algunos nornbres (por ejernplo: el funci6n del cine para la sociedad de 
pietario de Kalender Films es Ant rnasas, una autentica poetica del cine. 

Cue! Visto desde la distancia, porque la edi- 
cion original Avantgardefilm se publi- 
co en 1956 en Suecia, y teniendo en 
cuenta asirnismo que estos escritos hay 
que situarlos evidenternente dentro de 
la ideologia rnarxista del autor, lo que 
se le ofrece al lector de 10s aiios no- 
venta es una pequeiia historia alterna- 
tiva del cine. Peter Weiss dernuestra 
que tiene unos conocirnientos arnplios 
de todas las tendencias del cine van- 
guardista rnundial, aparte de plasrnar 
sus propias ideas creativas sobre el 
rnedio. 
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Hay que felicitar a la editorial Suhr- 
karnp, porque reunir (0, mds bien, con- 
figurar) el texto integro no ha sido nada 
facil. Despues de la prirnera edicion 
escrita en sueco, Peter Weiss hizo una 
traduccion parcial al alerndn, publica- 
da en la revista Akzente (marzo de 
1963), y despues de su muerte se en- 
contro otro rnanuscrito sin fecha, una 
revision y arnpliacion del primer traba- 
jo de 1956, que se puede situar en 
1961. Dadas las reiteraciones existen- 
tes en todos estos textos, el editor y 
traductor Beat Ma 1pt6 por la 
traduccion integra Avantgar- 
deiilm de 1956, a ade en dos 
apendices todas las varlaclones y am- 
pliaciones significativas hechas poste- 
riorrnente por Peter Weiss, ornitiendo 
algunas repeticiones obvias. Siguen a1 
final del libro un apendice rnuy corn- 
pleto de Beat Matzenauer, donde sittja 
brevernente todos 10s nornbres rnen- 
cionados por Weiss, asi corno una bi- 
bliografia sobre el terna. Adernis, todo 
el libro estd ilustrado magistralrnente. 

Es en 10s aiios cincuenta en Suecia, 
a donde la emigration de la Alemania 
nazi le habia llevado en 1938, donde 
Peter Weiss, despues de publicar sus 
prirneros textos literarios en sueco y 
trabajar corno pintor se dedica plena- 
mente a1 cine. Sinti6 que corno pintor 
habia llegado al lirnite de sus posibili- 
dades; la pintura le parecia dernasiado 
estdtica y es entonces cuando comien- 
za a realizar peliculas, a las que llamo 
Studien (estudios). Se trataba de corto- 
rnetrajes experirnentales, corno 
Uppvaknandet (Despertar) y Halluci- 
nationer (Alucinaciones), arnbos de 
1952. Y tambien realiza algunos docu- 
rnentales que muestran su cornpromi- 

so con 10s problernas sociales de 10s 
rnarginados: Ansikten i skugga (Rostros 
en la sombra, 1956) analiza la vida 
cotidiana de 10s rnendigos en Estocol- 
rno y Enligt lag (En el nombre de la ley, 
1957) rnuestra la vida anodina de 10s 
internados en un reforrnatorio. En 1958 
trata el alcoholisrno en Vad ska vi gora 
nu da (jY ahora que hacernos?) y dirige 
el largometraje Hagringen (Fata Mor- 
gana./Espejisrno). En su trayectoria corno 
pintor y cineasta, Weiss se sumerge tan- 
to en 10s collages surrealistas corno en 
una presentacion rn6s objetiva, realis- 
ta, siguiendo un comprorniso social, 
concreto, en sus docurnentales. Esta 
doble vertiente se observa posterior- 
rnente en su obra drarnatica, donde 10s 
efectos visuales contundentes del arte 
y del cine,contribuyen al impact0 de 
las obras. E l  rnismo lo dejo bien claro: 
((Pintar, escribir y hacer cine significan 
para m i  la unidad de un arte total, en 
el que se utilizan solarnente distintos 
instrurnentos)) (Volker Canaris, ed., 
Uber Peter Weiss, Frankfurt, Suhrkarnp, 
1970, p. 15). 

El objetivo principal de Avantgarde 
Film es en palabras de Weiss ((rnostrar 
algo de la poesia del rnedio del cine, 
de sus posibilidades de descubrir nue- 
vos mundos visuales y acusticos)) (p. 7). 
Desde el principio Weiss deja rnuy cla- 
ro que las peliculas y las corrientes 
que le interesan pertenecen a la pro- 
ducci6n no comercial o, en todo caso, 
a la procedente de 10s limites de la 
comercialidad. Entiende la vanguardia 
corno el conjunto de las obras que bus- 
caban crear un lenguaje purarnente fil- 
m i c ~  y para ello elige obras que van 
desde el rnovimiento propiamente van- 
guardista de 10s aiios veinte hasta 10s 



atios cincuenta. Tras la ruptura que su- 
ponen Un perro andaluz y La edad de 
oro (ccesta sefial bdrbara para una nue- 
va e inclernente description de las con- 
diciones de vida)), p. 7;  nel intento de 
liberation rnds violento efectuado ja- 
mas con 10s rnedios del cine)), p. 49) 
es sobre todo el cine documental el 
que rnantiene vivas estas ideas radica- 
les. Despues de la Segunda Guerra 
Mundial el cine experimental rnds im- 
portante es el de 10s Estados Unidos, 
donde segtin Weiss se mezclan el atre- 
virniento formal y tecnico y la con- 
ciencia de procesos sociales y psiqui- 
cos con una originalidad Wtica. Mien- 
tras que en otros paises solo surgen 
intentos rnuy esporddicos, en 10s Esta- 
dos Unidos el cine experimental de- 
rnuestra realrnente que al lado de la 
gran producci6n comercial tiene que 
existir siernpre un cine de vanguardia, 
que perrnita conservar el cine corno 
un rnedio de expresion personal y agi- 
tador (supongo que no es necesario 
seiialar la relacion que guardan estas 
irnpresiones de 1956 con el cine de 
nuestros dias). 

Este plantearniento general del li- 
bro es ilustrado por Weiss en catorce 
capitulos, dedicados a la vanguardia 
de 10s precursores, la vanguardia de 
10s afios veinte, Luis Bufiuel, Cocteau 
con La sangre de un poeta, Jean Vigo, 
Peixoto con Limite, Eisenstein con iQu6 
viva Mgxico!, Carl Theodor Dreyer con 
La ciudad, experirnentos arnericanos de 
10s afios treinta, la vanguardia arneri- 
cana despues de la guerra, la musica 
en el cine, nuevos intentos en Francia 
y algunos experirnentos en Suecia (en 
donde habla sobre todo de su propla 
obra). Y s i  bien es verdad que sus peli- 

culas no parecen gozar del rnds alto 
aprecio en 10s circulos vanguardistas 
(Hans Scheugl y Ernst Schmidt jr. dicen 
de ellas en su Eine Subgeschichte 
des Films. Lexikon des Avantgarde-, Ex- 
perimental- und Undergroundfilms. 
Frankfurt, 1974, p. 1.083, que asupo- 
nen ya en su planteamiento un retro- 
ceso frente a la vanguardia cinernato- 
grdfica cldsica))), en su estudio Avant- 
garde Film Peter Weiss si que logra un 
punto de referencia imprescindible para 
todos 10s historiadores del cine de van- 
guardia y del cine en general. Por un 
lado, corno manual de consulta del cine 
vanguardista y experimental, per0 so- 
bre todo, por otro lado, como un enfo- 
que ejernplar de una vision cornpro- 
rnetida y critica de la funci6n del cine. 
Valgan como rnuestra sus considera- 
ciones sobre Tierra de EspaAa, de Joris 
Ivens, de la que escribe: ((Lo que regis- 
tra su carnara aqui tenia que haber bas- 
tad0 para evitar la Segunda Guerra 
Mundial. No se puede plasrnar de rna- 
nera mds irnpactante la inutilidad de la 
guerra. >Per0 que sucede? La pelicula, 
que se deberia haber mostrado en todo 
el mundo, es apartada y escondida. Los 
que tienen el poder sig ~ntdn- 
donos con sus tergive~ de la 
realidad)) (p. 1 72). 

Con esta edition integra en aierndn, 
que ojal6 se traduzca tarnbien en Espa- 
fia, se ha rescatado un libro cldsico y 
actual a la vez, y que fue durante mu- 
cho t iern~o la tjnica obra dedicada al 
cinl ental y de vanguardia. 
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Teresa Toledo y Aurea Ortiz 
(eds.) 
Cine-Ojo. El documental corno 

eaci6n 
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, Filrnoteca Espaiiola y Universidad 

del Cine, 1995 
80 pdginas 
1.500 pesetas 

Deberiarnos colocar esta 
ci6n en el capitulo de rarez; 
grdficas, por la escasez de textos aeal- 
cados al documental que ap: 
nuestro pais y rnds aljn si se 
documental latinoarnericano. 

El volurnen estd auspiciado por las 
Filrnotecas Espaiiola y Valenciana jun- 
to a la Universidad del Cine de Buenos 
Aires. Teresa Toledo --clocurnentalista 
e investigadora de la Cinernateca Cu- 
bana- es la coordinadora del rnisrno, 
junto con Aurea Ortiz, y es la respon- 
sable de las entrevistas y selecci6n de 
textos de este rnonogrdfico sobre el gru- 
po de realization de cine documental 
bautizado, en hornenaje a Dziga Ver- 
tov, con el rnitico nornbre de Cine-Ojo. 
Carmen Guarini y Marcelo Cespedes 
son 10s directores y responsables de 

eaci6n documental 
~- ~ ~ 

este colec 

publica- 
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. , ,. 

trecen en 
trata del 
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Leipzig pc 
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desde su forrnaci6n en 1985 en su pais, 
Argentina. Con siete obras en su haber 
son reconocidos nacional e internacio- 
nalrnente, y a su larga lista de prernios 
hay que unir 
rnente en el fc 
ultirna obra, 1, 
viaje (1 995). 

Teresa Toledo firrna, adernds, la in- 
troduccion, contextualizandonos per- 
fectarnente dentro de la trayectoria del 
cine social independiente, desde la Es- 
cuela de Santa Fe, fundada por Fer- 
nando Birri en la d&ada de 10s cin- 
cuenta, y la larga trayectoria en las de- 
cadas posteriores con 10s cinernano- 
vistas brasileiios; 10s doc,urnentalistas 
cubanos, con Santiago Alvarez a la 
cabeza; el cine rnilitante y de erner- 
gencia de Octavio Getino y Fernando 
Solanas con su grupo ((Cine Libera- 
cion*; o el boliviano Jorge Sanjines, 
con el colectivo ((Ukarnau)), entre tan- 
tos ejernplos. 

Un legado que Cine-Ojo recoge y 
que Guarini y CCspedes reconocen 
deterrninante en su forrnacion corno 
realizadores de cine social en dos lar- 
gas y excelentes entrevistas -a rnodo 
casi de confesion- que forrnan el rneo- 
Ilo de la publication y sin duda alguna 
su parte rnds interesante. Por separado, 
arnbos hablan de su trayectoria v la 
evolucion de Cine-Ojo desde su 
dacion con la realizaci6n del largc 
traje Hospital Borda: un llamado 
razdn (1985), que ellos denornilloll, 
corno toda su obra conjunta, sdocu- 
mental de creacionr, en una declarada 
guerra a las diferenciaciones genericas 
con la ficcion que dan lugar a una 
infravaloracion del cine documental. 
Ellos tarnbien cuentan historias con la 
diferencia de que 10s actores son rea- 
les y se interpretan a s i  rnisrnos. 

Su evolucion personal es la propia 
del cine social latinoarnericano, desde 
las producciones de ernergencia en las 
decadas anteriores, que no reparaban 
en forrnas ni en tratarnientos cinernato- 
grdficos en el retrato de la rniseria, la 
descornpensaci6n social y la represi6n 
politica; filrnando con urgencia y de- 
nunciando a una vez. Ahora el punto 
de partida es el rnisrno, social, pero sin 
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intentar ninguna revolucidn porque 
para Guarini y Cespedes el cine no 
tiene la capacidad de carnbiar el rnun- 
do. Ellos muestran y sugieren al espec- 
tador obligandole a inquietarse v ~a r t i -  
cipar en s"s reflexiones, con un discur- 
so que dista de ser cerrado o dogrndti- 
co, aunque continlja siendo rnilitante y 
cornprornetido. Pero desde el cine, cine 
documental de creacion, con un cui- 
dado por el lenguaje y la estetica corno 
partes irnportantisimas del tratarniento 
sincero de lo que es su arnirada)) a 
realidades desfavorecidas. 

Expresan tarnbien su reconocirnien- 
to a influencias --corn0 el cinCma-ve- 
rit6, el free cinemct- que vienen de 
lugares aparenternente tan rernotos de 
su realidad corno Francia, donde Car- 
men Guarini estudid antropologia vi- 
sual junto a Jean Rouch. Los trabajos 
de Joris Ivens, Richard Dindo, Depar- 
don, Robert Krarner. .. por citar algu- 
nos, amen de 10s pioneros, Vertov, Fla- 
herty, Grierson ... serdn influencias de- 
finitivas. 

Junto a las entrevistas, sus inquietu- 
des quedan reflejadas en un articulo 
despojado de retorica que bajo el titu- 
lo 4Mirar las rnisrnas cosas de una 
manera diferente, firrnan ambos. Es un 
claro alegato de la necesidad de cines 
cornprornetidos con el rnundo en que 
vivirnos, alejados del facilisrno de las 
producciones de entretenirniento. Una 
revision del estado de desconsidera- 
cion por el que el cine documental 
pasa en Argentina y en la rnayoria de 
10s pafses, convertido en un genero te- 
levisivo arnenora. 

Otrc articulos 
por Josi vellar, 0 5 1  
Vladirn lo v Andr 
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analizan Cine-Ojo desde una p. -....... 
dad evidente, con juicios fundarnen- 
talrnente afectivos que acaban convir- 
tiendose en un hornenaje cornljn a 10s 
realizadores. Las reiteradas por Fernan- 
do Birri --en una pequeiia reseiia- y 
la presentation, carente del mas mini- 
rno inter&, de docurnentos de cardcter 
privado dirigidos a Cine-Ojo por Jac- 
ql , Joris Ivens, Felix Guattari 
Y 4lvarez. 

~rte final, la publication in- 
cl,,, uula "iografia de 10s autores y las 
fichas tecnicas de sus peliculas acorn- 
paiiadas de una pequeiia sinopsis y las 
reseiias periodisticas mas destacadas. 
Toda la production de Cine-Ojo y 10s 
abundantes prernios recibidos en su tra- 
yectoria con titulos corno Hospital Bor- 
da: un llamado a la razdn (19851, La 
noche eterna (1 991 ), La voz de 10s pa- 
iiuelos (1992) e incluso 10s trabajos rea- 
lizados anteriorrnente en solitario por 
Marcelo Cespedes corno Por una tierra 
nuestra (1985). Muy ljtil, sobre todo 
para 10s que no hernos podido 
integridad de su obra, ante la 
difusidn en nuestro pais. 

Asi pues, hay que valorar pc 
ente lo insdito de esta publicaci6n 
I el panorama bibliogrifico espaiiol, 
perando que solo sea un inicio que 
i lugar a reflexiones mas profundas 

en torno al cine documental, abordan- 
do todos sus problernas de lenguaje, 
financiacion, distribucion y, sobre todo, 
10s plantearnientos eticos de la rnirada 
siernpre ajena del realizador --par rnuy 
respetuosa y cercana que sea- ante 
las realidades rnenos favorecidas. La 
necesidad de integridad antepuesta a 
la creacion. 

ver la 
escasa 

Mike1 Luis Rodriguez 



Joanne Hollows y Mark 
Jancovich (eds.) 
Approaches to Popular Film 
Manchester 
Manchester University Press, 1995 
203 paginas 
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La colecci6n en la que se ha edita- 
do esta obra, Inside Popular Film 
(coordinada por M. Jancovich y E. 
Schaefer), quiere dar cabida a 10s tra- 
bajos de 10s investigadores dedicados 
a 10s estudios sobre la relacion entre 
alta y baja cultura y c6rno se refleja 
esta relacion en el drnbito cinernato- 
grdfico. La estructura de esta coleccion 
presenta una introduccion critica so- 
bre los debates rnds irnportantes en tor- 
no al terna elegido y trata de presentar 
toda la cornplejidad de aspectos irnpli- 
cados en la consideracion de 10s fil- 
rnes populares (popular films), rnostran- 
do tarnbien la dificultad de adaptar cier- 
tas teorias filrnicas a este contexto. 

Este volurnen de la coleccion quie- 
re servir de introducci6n a las princi- 
pales tendencias de andlisis de 10s 
films y trata de proporcionar un acer- 
carniento claro y accesible a 10s prin- 
cipales debates te6ricos. Corno punto 
de referencia perrnanente se atiende al 
rnodo en que cada una de estas ten- 

dencias considera ((lo popular)). E l  re- 
corrido por las distintas teorias es cro- 
nologico, per0 adernds es patente el 
esfuerzo por rnostrar clararnente corno 
las distintas tendencias se influyen y 
solapan, de rnanera que la coherencia 
del libro estd asegurada por la perfecta 
ilaci6n de todos 10s articulos que lo 
constituyen. 

En la introduccion que presenta el 
volurnen, Hollows y Jancovich hacen 
referencia a 10s problernas que entraiia 
el terrnino apopulara. Corno Raymond 
Williams sefiala, este terrnino ha ad- 
quirido dos significados diferentes: por 
un lado, lo que es propio o pertenece 
al pueblo, irnplicando por tanto una 
diferenciacion entre sectores de la so- 
ciedad (popular vs. elitista), y, por otro 
lado, una definicion en terrninos de 
rnercado, cornercial s i  se quiere, que 
se referiria a aquello que es arnplia- 
rnente aceptado o consurnido. Un ter- 
cer uso del terrnino, igualrnente insa- 
tisfactorio --corn0 10s propios autores 
reconocen-, es el ofrecido por Stuart 
Hall: se trataria de igualar ({lo popular)) 
a las prdcticas o habitos de la gente. 
Esta introduccion nos rnuestra 10s te- 
mas recurrentes que van a aparecer a 
lo largo del libro cuando se trata de 
caracterizar <(lo popular)): bien corno 
condicibn de textos y actividades es- 
pecificas o, por el contrario, corno pro- 
ducto de grupos sociales especificos; 
10s rnecanisrnos de incorporacion de 
lo popular en la cultura dorninante o 
viceversa, lo elitista convertido en cul- 
tura popular; lo popular corno lugar en 
el que se rnanifiesta la tension entre 
grupos dorninantes y dorninados, etc. 

Cada capitulo exarnina una tenden- 
cia teorica deterrninada, adivinando en 
ella la consideracion de ((lo popular)) 
en dicho contexto. Y aqui hallariarnos 
la principal objecion a esta obra: en 
cada una de las aproxirnaciones estu- 
diadas no se llega a definir que se en- 
tiende por <(lo popular,, en ese drnbito, 
sino que se da por sobreentendido en 
que consiste y contra esa definicion 
vaga y general, que irnplicitarnente to- 
dos entenderiarnos, se rnuestra la debi- 
lidad o el acierto de cada aproxirna- 
cion. En todo caso estd leios de resul- 



tar claro el sentido en que se ernplea el 
terrnino aunque, casi invariablernente, 
se llegue a la rnisrna conclusion: nin- 
guna de las tendencias exarninadas 
acierta a cornprender en su totalidad 
las caracteristicas de ({lo popular)). 

Asi, las teorias sobre la cultura de 
rnasas, especialrnente atentas a las irn- 
plicaciones culturales de estos rnedios 
de cornunicacion, tenderian a recha- 
zar el cine por considerarlo rnero pro- 
ducto de una industria cultural decidi- 
do a perpetuar ciertos valores ideologi- 
cos. Estas apreciaciones, tan genericas 
y poco perfiladas, son paulatinarnente 
sustituidas por visiones cada vez rnis 
cornplejas. La teoria sobre la autoria y 
la politica de autores apareceria corno 
un intento de dar cuenta del rnodo 
corno ciertos autores tratan de sustraer- 
se a la influencia de esas practicas co- 
rnerciales, entendiendo que el cine tam- 
bien puede ser un rnedio de expresion 
individual, en ocasiones incluso desa- 
fiante del orden perpetuado por otros 
productos culturales (tarnbien por el 
rnisrno cine). aLo popular)) es un ter- 
rnino negativo, sinonirno de conserva- 
dor o estandarizado. A pesar de ciertas 
revisiones, este rnetodo critic0 conti- 
nuaria privilegiando la excepci6n so- 
bre .lo popular)). 

Otras aproxirnaciones al estudio del 
cine son consideradas: la teoria de ge- 
neros, 10s estudios sobre las estrellas, 
el acercarniento desde la poetica, la 
interpretation psicoanalitica y ferninis- 
ta, etc. La teoria de generos haria refe- 
rencia a la industria per0 ignoraria la 
audiencia, rnientras que, por su parte, 
10s estudios sobre las estrellas conside- 
rarian la audiencia per0 ignorarian ei 
entrarnado industrial, ya que al insistir 
en la funcion de la estrella corno re- 

productora de la ideologia dorninante 
consideran estos filrnes corno esencial- 
rnente conservadores. La aproxirnacion 
desde la poetics subrayaria 10s proce- 
sos y las convenciones por 10s cuales 
se construyen y evaliran las obras de 
arte. Estos principios esteticos se en- 
tienden desde una perspectiva histori- 
ca y deben interpretarse dentro del 
arnplio context0 de la produccion, la 
circulaci6n y la recepcion. Por la rnis- 
ma razon se rechaza la nocion de una 
norrna universal para valorar las obras 
de arte y se insiste en 10s desarrollos 
locales e historicos, buscando la rela- 
cion entre las norrnas esteticas y otras 
categorias culturales. Tarnbien para 
aquellos que interpretan 10s filrnes de 
consurno desde las ideas de Lacan, es- 
tos no son mas que un sisterna de for- 
rnulas repetitivas que reproducen la 
ideologia dorninante. 

En esta rnirada panordrnica las ideas 
de Adorno, Horkheirner, Saussure, Al- 
thusser o Lacan se presentan con exce- 
siva brevedad, sin hacer justicia a sus 
teorias. La identification de las princi- 
pales corrientes filrnicas y sus proble- 
mas nos perrnite conocer a 10s rn6s 
importantes estudiosos del cine, actua- 
les o consagrados (Metz, Bazin, Bord- 
well, etc). ((LO popular, es ciertarnente 
el rnarco que delirnita la discusion de 
todas estas contribuciones y es esclare- 
cedor encontrar 10s puntos debiles de 
cada una de las teorias presentadas 
cuando se enfrentan a este terrnino. 
Desgraciadarnente tarnpoco emerge 
una caracterizacion rninirnarnente pre- 
cisa de ({lo popularn y mas bien queda 
la irnpresidn de que el terrnino ha sido 
ernpleado corno una suerte de karnika- 
ze contra toda teoria filrnica. 

Ana Albertos 
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wetaci6n actoral. Y la cuarta aborda 
as relaciones con la ideologia. 

La distinci6n de la prirnera secci6n 
?ntre dos tipos de cornedia es esencial 
I la hora de cornprender rnuchas de 
as aproxirnaciones que se hacen al 
erna a lo largo de todo el libro; inclu- 
io llega a parecer que, en realidad, se 
rata de dos objetos de estudio corn- 
~letarnente distintos. Para aclararnos, 
~ a j o  el nornbre de comedian-comedy 
se habla de peliculas cuya finalidad 
casi absoluta es la cornicidad y cuyo 
protagonista, o grupo de protagonistas, 
se situan por encirna de 10s diferentes 
~ersonajes que puedan encarnar, hasta 
:I punto de que su irnpronta perrnane- 
:e de una pelicula a otra como un 

La ~ciones de articulo! .asgo esencial: es el caso de Chaplin o 
pequenvs ensayos, a las que tan afic~u- 10s herrnanos Marx. La tradici6n de la 
nados son 10s anglosajones, son de una romantic-comedy seria aquella donde 
indudable utilidad. Los cornpiladores la cornicidad se inserta en una narra- 
de 6ta, Kristine Brunovska Karnick y cion rn6s convencional, corno es el 
Henry Jenkins, han reunido para este caso de las cornedias de Capra o de 
libro algunas de las ultimas contribu- Hawks. 
ciones al estudio de la cornedia ameri- Este pli to  resulta 
cana y las han arropado con unas ex- a la hora, plo, de e! 
celentes introducciones, que ayudan a las irnpli~nct"l,cB ideolog i~h~,  pur, 

situar cada trabajo dentro del debate mientras en las romantic-comedies la 
general en el que se han desarrollado, trarna conduce habitualrnente a la in- 
partiendo de obras clasicas corno las tegraci6n social de 10s protagonistas 
de Gerald Mast o James Agee para Ile- rnediante la forrnaci6n de un pareja 
gar a las rn6s recientes de David Bord- estable en el rito de una boda, sea la 
well o Jerry Palmer. cerernonia explicita o no, en las come- 

El  libro agrupa 10s articulos en cua- dian-comedies el personaje es devuel- 
tro secciones. En la prirnera se estable- to a la rnarginacion social de la que 
ce la distinci6n entre dos tradiciones procede, corno en el caso de 11 
distintas dentro de la cornedia, la co- teristicos finales de Chaplin, : 
median-comedy y la romantic-come- se por un carnino del grupo ! 
dy. La segunda seccion esti dedicada a el que se ha desenvuelto la h~-.-. 
las relaciones entre la cornicidad y la Una de las polemicas reflejadas en 
narratividad. La tercera se centra en las el libro es la que rnantienen Tom Gun- 
caracteristicas especificas de la inter- ning y Donald Crafton sobre la integra- 

ci6n de las pequefias unidades narrati- 
vas propias de la cornedia, 10s gags, 
dentro de la unidad global de la histo- 
ria. Muchos de 10s cornicos de 10s co- 
mienzos del cine provienen del music- 
hall y otros generos teatrales que tien- 
den al contact0 direct0 con el pGblico, 
a la fragmentation de 10s gags y a la 
falta de continuidad. Sin embargo, esto 
no deberia llevar a pensar que, en es- 
pecial las comedian-comedies, tiendan 
a destruir la narratividad de un film. La 
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narration no tiene por que ser necesa- 
riarnente unidirnensional y adrnite per- 
fectarnente que 10s elernentos que com- 
ponen sus relaciones sintagrndticas se 
inserten de rnaneras cornplejas. Tom 
Gunning, en uno de 10s rnejores arti- 
culos del libro, considera que 10s gags 
son absorbidos por la narracidn crean- 
do, eso si, un exceso necesario a la 
expresividad del film. 

Con una raiz sernejante a la cues- 
ti6n anterior nos encontrarnos con la 
tendencia de 10s actores a ser cons- 
cientes de la c6rnara y a dirigirse direc- 
tarnente al pirblico. Esta caracteristica, 
que supone una ruptura de la ilusi6n 
ficcional, es abordada en el apartado 
dedicado a la interpretacion actoral. 
Ahora bien, en lo que se fijan 10s auto- 
res es, fundarnentalrnente, en la inter- 
pretacidn de 10s actores de comedian- 
comedy, dejando corno escasarnente 
interesante o caracteristica la labor de 
10s interpretes de cornedia rornantica. 
Este plantearniento deja un vacio de 
cierta irnportancia, al irnpedirles abor- 
dar una cuestion esencial: la raz6n por 
la que, ante una situaci6n drarnitica 
que se nos plantea de rnanera que pue- 
dan actuar 10s rnecanisrnos identifica- 
tivos, nos reirnos en lugar de ernocio- 
narnos. En la comedian-comedy es evi- 
dente que el grado de abstraccibn, de 
inverosirnilitud o sirnplernente de dis- 
tanciamiento, creado por la ruptura de 
la diegesis al dirigirse el actor directa- 
rnente al publico, irnpide una irnplica- 
ci6n ernocional fuerte. Pero, en las ro- 
mantic-comedies, algo tiene que decir 
el actor cuando la historia nos narra 
las desgracias que se abaten sobre su 
personaje y el espectador, lejos de con- 
rnoverse, se rie o, a veces, pasa de la 

ernoci6n a la risa sucesivarnente, en 
ese arte de dificil equilibrio que es lo 
tragicornico. 

No me resist0 a dejar de rnencionar 
ciertos desprop6sitos interpretativos a 
10s que condujeron las supuestas rup- 
turas del lenguaje cl6sico en la corne- 
dia, corno el que nos recuerda Karnick 
de 10s criticos de Cahiers cuando en su 
dia defendieron a Jerry Lewis corno 
avanzado de la rnodernidad por su ten- 
dencia a la fragrnentacion y la discon- 
tinuidad, pese a que Cstas se encuen- 
tran en toda la tradicion del g6nero 
que cultivci. 

El libro en su conjunto se nos pre- 
senta corno una contribution en la li- 
nea de relativizar el concept0 de ~ g 6 -  
neros tornado corno algo definible de 
forma universal o ahistorica y, en con- 
secuencia, critica a 10s autores rnds tra- 
dicionales que han basado casi siern- 
pre sus estudios en las obras rnaestras 
de unos pocos autores, considerados 
corno unos genios que lo inventaban 
todo aparenternente a partir de la nada. 
Existe en el libro un interes casi rnili- 
tante por parte de 10s cornpiladores en 
reforzar esta tesis relativizadora, corno 
s i  aun necesitara irnponerse dentro del 
rnundo de 10s estudios cinernatogrifi- 
cos. Lo que resulta llarnativo s i  lo en- 
frentarnos a un libro de reciente edi- 
ci6n espaiiola, El canon occidental, de 
Harold Bloom, que ha sido rnotivo de 
cierta polernica por su actitud de reac- 
cidn hacia la relativizacidn a ultranza, 
en su caso de la literatura, que 61 con- 
sidera totalrnente asentada en 10s rne- 
dios acadernicos de su pais, y que per- 
mite devaluar las grandes obras equi- 
parindolas con las peores. Algo asi 
podria sospecharse que apoya una de 



la introducciones de Karnick y Jenkins, Francisco Llin6s 
que dicen buscar un concept0 de cul- 
tura rnenos jerdrquico y que no sea 
excluyente. Pese a todo, uno de 10s 
objetivos explicitos del libro es el de 
crear un nuevo canon de obras maes- 
tras. 

Dejando a un lado esta controver- 
sia, no se puede dejar de reconocer 1 
que el planteamiento del factor relati- 1 
vizador del publico, en sus coordena- 
das histbricas, de clase y nivel cultural, 
tiene en el humor un carnpo especial- 
mente nitido para su desarrollo, pues 
la risa es un indicador nada relativo de 
la efectividad de un deterrninado dis- 
curso. Por eso, corno dice Karnick, la 
cuestion historica mds interesante es 
saber que hace reir a la gente en 10s 
diferentes periodos hist6ricos y por quC. 
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Este libro acompafia, editorialmen- 
te, el hornenaje que se brindo a Jose 
Antonio Nieves Conde en la decimo- 
cuarta Sernana lnternacional de Cine 
de Valladolid, junto a una retrospecti- 

obra. 
2ncontramos ante un libro que 
nforrnacion diversa y personal 

SODre la labor de un director espafiol 
que, corno rnuchos otros, realizo su 
trabajo profesional en la medida de las 
posibilidades industriales del pais y que 
por ello reline en s i  10s diversos avata- 
res y posibilidades historicas que ha 
tenido este desde el fin de la guerra. 
Corno rnuy acertadarnente seiiala el 
propio autor del libro en la introduc- 
cion, ay al rnenos el ha tenido la suerte 
(una suerte de la que no han gozado 
Antonio del Amo, Rafael Gil, Antonio 
Rornin, Arturo Ruiz Castillo o Jose Luis 
Sdenz de Heredia, por no citar mbs 
que a cineastas desaparecidos en 10s 
~jltirnos afios) de no verse reconocido 
a titulo posturno)) (p. 16). Esta aclara- 
cion resulta irnprescindible para dotar 
de la importancia que merece la tarea 
de precisar las relaciones que tuvieron 
lugar dentro de la institucion cinema- 
togrdfica, asi corno resaltar lo que es- 
tos profesionales (calificaci6n que que- 
da bien rernarcada y justificada en el 
libro y que es fundamental para enten- 
der c6mo se dispone y sobre que tra- 
baja la industria cinematogrdfica en 



nuestro pais) consideraban que era 
buen cine y sobre que debia tratar. 

La estructura del libro esta clara- 
rnente dividida y diferenciada en tres 
partes que disponen las distintas apor- 
taciones del autor del libro y del reali- 
zador segoviano. La prirnera parte pre- 
senta una sustanciosa introduccion y 
cornentario del autor sobre Nieves Con- 
de y sus obras de rnodo que se hace un 
carnino expreso para las personas que 
no conocen a1 autor con vistas a la 
segunda parte que recoge las impresio- 
nes y recuerdos del director escritos de 
forrna directa y arnena, obviando el, a 
veces, estilo entrecortado de las entre- 
vistas. El  capitulo de Llinds, con su dgil 
y siernpre sutil estilo, contextualiza al 
director recogiendo todo el tratarnien- 
to que su obra, tanto en singular corno 
en general, ha aportado a nuestra his- 
toria cinernatografica. Y esto es irnpor- 
tante porque Nieves Conde ha entrado 
en la rnitologia de esos autores cuyas 
obras rnerecen el lugar de referencia 
constante para y por 10s estudiosos. 
Piensese que Surcos fue el desencade- 
nante de la dirnision de J o d  Mwarc ia  
Escudero y su aiio de produccibn, 1951, 
viene siendo ya el hito de transforma- 
cion del cine espafiol que daria paso a 
una nueva Cpoca creativa y de expre- 
sibn. E l  hecho de que esta pelicula fun- 
damental, tanto por su terna, estilo, tra- 
tarniento, ideario, etc., haya rnotivado 
que su autor tuviera serias dificultades 
para seguir trabajando en la linea que 
le interesaba constituye una triste para- 
doja para valorar 10s potenciales de 
nuestro cine. Se debe resaltar el esfuer- 
zo de Llinds por cornponer un cuadro 
justo y critic0 para enrnarcar las opi- 
niones del realizador de rnodo que este 

libro sea una fuente de inforrnacion 
serena y cabal. 

El segundo capitulo, que cornpone 
el grueso del libro, reproduce 10s re- 
cuerdos y opiniones de su vida profe- 
sional. Se debe acentuar la claridad 
expositiva que se ha logrado entre 10s 
dos interlocutores, de rnodo que se 
obtiene un panorama precis0 de c6rno 
se trabajaba dia a dia en el cine espa- 
iiol, asi corno el peso de 10s distintos 
participantes y profesionales del cine 
en la elaboracion de la pelicula. Las 
rniserias cotidianas de la labor en gru- 
po, las alegrias de 10s reconocirnientos 
publicos o 10s problernas exteriores de 
capital o de censura aparecen cod0 
con cod0 logrando el cuadro que todo 
libro testimonial aspira a cornponer. Por 
el relato de Nieves Conde discurren 
algunos de 10s personajes que cornpu- 
sieron la vida cultural del cine espa- 
iiol, por lo que es rnuy util el indice 
onorndstico que se ofrece al final del 
libro. 

Por ultimo, cabe destacar la recopi- 
lacion de todas las fichas tecnicas y 10s 
argurnentos de las realizaciones del di- 
rector que suponen una actualization 
precisa de 10s datos que ellas cornpo- 
nen. Asirnisrno, la presentacion a car- 
go de Jose M q a r c i a  Escudero es la 
entrada triunfal de parte de un hombre 
que cornpartio, en la rnedida de su car- 
go pirblico, la responsabilidad de apos- 
tar por un cine distinto al que se estaba 
haciendo en nuestro pais. Las fotogra- 
fias son excelentes y constituyen un 
docurnento rnds para la composici6n 
de esta biografia cinernatogrifica. Ade- 
rnds de alabar 10s pies de pdgina del 
autor, que denotan al gran conocedor 
del cine espafiol que es. 



Y respecto a Jos6 Antonio Nieves 
Conde, ahi estdn sus peliculas que evi- 
dencian a un gran hombre y a un pul- 
cro trabajador del cine, que sup0 tra- 
bajar en distintos registros. Sus consi- 
deraciones sobre la importancia del 
planteamiento tCcnico de cada pelicu- 
la, asi corno su description de la labor 
de sus colaboradores tanto en la direc- 
ci6n de fotografia, escenografia o en el 
gui6n son de una sensibilidad clarivi- 
dente sobre 10s logros y fracasos de 
cada uno. Su enfasis en rnarcar siern- 
pre su trabajo al borde del documental 
queda bien precisado al conocer sus 
obras mas personales corno la ya men- 
cionada Surcos, N inquilino, o Los pe- 
.ces rojos, cuya ambientacion explicita 
el ambiente de la ciudad que avala su 
pretensi6n constante de realizar histo- 
rias de corte social. Si  bien reconoce la 
poca valia de otras obras que CI co- 
rnenta con rigor, setialando errores tanto 
propios corno ajenos. 

Para concluir deb0 secundar al au- 
tor en su optirnisrno de cara a la elabo- 
ration de una historiografia y una bi- 
bliografia coherente sobre nuestro pa- 
trimonio cinernatogrdfico que reclarna 
desde su propia evidencia un lugar pre- 
erninente en nuestra vida cultural. Este 
libro es la prueba de que, a pesar de 
que es rnucho lo que queda por hacer 
para impedir que 10s relatos orales de 
sus protagonistas se desvanezcan, se 
pueden lograr excelentes resultados. 

Marina Diaz L6pez 
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Ya han pasado cuatro decadas des- 
de el nacirniento de la rnusica pop, 
prirnero revoluci6n local y hoy feno- 
rneno planetario. El cine pop naci6 casi 
sirnultdnearnente, por pura vocaci6n 
documental de un cineasta realista 
corno Richard Brooks: en 1955 Semilla 
de maldad se abria con el celebre Rock 
around the Clock, provocando aalbo- 
rotos juvenilesw en las salas nortearne- 
ricanas y britdnicas. Esta rnlisica des- 
preciada por 10s mayores, por la indus- 
tria del disco y, por supuesto, la cine- 
rnatogrdfica, acabo teniendo buenos 
historiadores (Gillett, Marcus, George, 
Guralnick ...). La relacion del pop con 
el cine, en carnbio, ha tardado rnds 
tiempo en ser objeto de una cr6nica 
adecuada; s i  lo ha sido, en carnbio, de 
multiples descalificaciones. 

El  rnaridaje de la cultura pop y el 
cine va, sin embargo, mucho rn6s a116 
de un simple (aunque irreversible) cam- 
bio en el estilo musical de las bandas 
sonoras: el rock supuso el descubri- 
rniento de una cultura y un rnercado 
juveniles que con el curso del tiernpo 
han diseiiado un nuevo, y rnayoritario, 
target de audiencia para el cine, influ- 
yendo en el contenido, enfoque y tex- 
tura de las peliculas; desde el punto de 
vista del marketing, a finales de 10s 
atios 70 se establecen estrategias de 
sinergia (terrnino de la jerga industrial 



que describe la accidn conjunta de c 
rnentos que se ((energizan. rnutuam~ 
te) para el lanzarniento sirnultdneo 
la pelicula y su banda sonora pop (t 
extensible al ~ l i b r o  de la pelicular 
innurnerables franquicias de juguete 
otros accesorios); finalrnente, el ad, 
nirniento en 1981 de la cadena MF 
la consiguiente popularizaci6n mas 
del video-clip han acabado influyen 
en la propia narraci6n cinernatogri 
ca. lncluso han confluido, en 10s calll- 
pos estancos de la vanguardia, estas 
dos forrnas de expresi6n que ernpeza- 
ron ignordndose o explotdndose rnu- 
tuarnente: la corriente del found foota- 
ge, o rnetraje encontrado, tiene su co- 
rrelato en las tecnicas de sampling (o 
pirate01 que se ernpezaron ernpleando 
en la hiperrevolucionada rnusica de 
baile y hoy utilizan artistas digitales 
corno John Oswald. 

El principal defect0 de Celluloid 
Jukebox, desde el punto de vista cine- 
rnatogrdfico, es que da un poco I 
sentadas todas estas cuestiones -c 
abarcan desde la produccion a la ( 

rnercializacion del cine pasando _. 

su rnisrna narratividad- para lirnitarse 
en principio a un recorrido por la di- 
versas parcelas cornunes del cine y el 
pop. Si bien el libro, que consiste en 
una antologia de textos, no presume 
de ser una historia en toda regla (de 
todas forrnas, una de las virtudes de la 
cultura pop ha sido siernpre el haberse 
desarrollado al rnargen de las acade- 
rnias), rnuchas de las piezas que lo corn- 
ponen curnplen esa funcion, al estu- 
diar 10s biopics, el cine pop britdnico, 
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con la rnlisica pop. Y lo hacen sin caer 
en lugares cornunes ni en fatuas cele- 
braciones: conviene resaltar que la ca- 
lidad de la escritura, el nivel de infor- 
rnacibn, seriedad y audacia en 10s co- 
mentarios estd rnds cerca de la literatu- 
ra critica de cine que de la lamentable 
tradici6n de la critica rock (sobre todo, 
la espaiiola); y, asirnisrno, rnuy por en- 
cirna del tono habitual en 10s libros 
que han cubierto este rnisrno terreno, 
aunque ofrezcan datos mas cornpletos, 
:orno la Encyclopedia of Rock on Film 
le Linda J. Sandahl (1987), rnero lista- 
lo de peliculas con banda sonora pop 
lue no rebasa el discurso afectivo del 

fan, o corno Risky Business. Rock in 
Film, de Denisoff y Romanowski (1 991), 
elaboradisirna historia de la evoluci6n 
de la banda sonora DOW en 750 wdai- 
nas. 

Finalrnc 
de esta ant1 
de rastrear , c3Laul,cl ., 
dad corn~jn para arnbas forrnas ae ex- 
presi6n ... sensibilidad cornpartida por 
el espectador, que ccviene al cine tra- 
yendo su propio jukebox cargada de 
discos, esperando tan solo que el ci- 
neasta apriete 10s botones adecuados,, 
segun dicen Rornney y Wootton en la 
introducci6n. A tal fin se incluye al 
final un instructivo rnontaje de decla- 
raciones de cineastas corno Wenders, 
Tarantino o Alan Rudolph, y de rnusi- 
cos corno David Byrne o Ry Cooper. E l  
libro se cornpleta con una filrnografia 
y bibliografia selectas. 
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