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a reiterada dificultad para contar hirtolias en loa largornetrajes chilenw, 
tl rnotivo de cuestionamiento por porte de la plume de tin involucrado L dkecto: el guionista-.r 
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iCual cin c h i I en o ? 

aralosqueescribenso- Que algo se mueve en el cine chileno es indudable, si 
b= cine el no consideramos el bxito masivo de algunas recientes pelfculas Ys;$y& -~ 
deknido, y su recepcidn en festivales internacionales. Tampoco -,-yb-* 
dido a Ia cpoc~ del ci- podemos desdefiar la pulcritud tbcnica ni la Voluntad autoral Eiwnetcin d~ & 
~~*papcrscomo10  que anima a la mayorfa de estas pelfculas. Por otra parte se h ~ ~ ~ ~ - ~  

so en rfios huele a han aventurado revisiones, reseiias, analisis y ejerciclos de COl10epCj6n mbsail 
&lmo,a"peoresnada", interpretacidn de este fendmeno y del contenido de 10s g~ -a L 
a l a c m = 1 a d o ~ c o m p m ~ ~ 6 n  fiimes que lo componen. Nadie podria negar que el cine W f h k h - f m  

la reflexidn tedrica que lo circunda. Estas lineas pretenden son 
has quedamn las ob=iones advertir que las resefias criticas o histdricas del cine chileno Chihuee l f i lm- r sude  

subversivas (no s610 del cine y transformadoras sino del mun- se detienen s610 en lo que nos dicen las peliculas, en su 
~~~~~~~~ 

do) para WIwra la maladera dimensidn anecddtica 0, a 10 mas, en SU construccidn b b r a  & 
e s ~ r i l  polemlca de SI el w 6 n  dramatics, a partir siempre de modelos candnicos, cuyas calque el dizador+mtan- 

pautas las impone la industria norteamericana. 

conr~prccirpbr 

caractend la nueva ola hnce- 

de que al fin y al cab0 d e m o s  nacional ha crecido en el plano creativo, aunque no tanto en dadaen lorer i e ia~rn i rpm . 
compehr en k ~ v a l e s  interna- 

te debe elaborar lo rnb l k L  
mente posible. Ni mlis ni 

menos que lar c r i b  
rim dominantes m el 
Hollywood de Ian d& 
cadas del 40 y el 50. 

es importante, de s i  el produc- 
to se ajusta a expectahvas masi- 

- 

DeahilaobaeSi6npor 
el guibn, la combuc- 
cibn drarnitica, el r e  
lato novelistico. [ 

-prwld d! 
tender la lecci6n d e  
Tres tristes tigm y suk 
propuesta netamente 
cinematogrifica.  
Cuando apareci6 esa 
pelicula, en 1969, ha- 
cia ya tiempo que Ba 
zin y Kracauer, desde 
diferentes perspecti- 
vas, habian explora- 
do la naturaleza del 



hate con SLI puesta en es- 
cena, su clniara y su m o w  
taje, proponikndose 10s 
mismos problemas de es- 
ti10 que se plantea un no- 
velista o un cuentista. Esta 
preocupaci6n abarca des- 
de la fornia narrativa en 
general hasta procedi- - 
mientos especfficos que 
hacen que el cine sea cine 
y no otra cosa. No he visto 
hasta el momento ningu- 
na pelfcula chilena que 
proponga alguna novedad 
en torno a1 enunciador o 
narrador y las posibles 
mmbinaciones o permu- 
taciones que pueden tra- 

en nivel' tra- 
ta siempre del narrador 

1 

WII "I" , I 1111, . , ,,', * 'EL . I r r r r c E  - 
M I L  8 
mnrnu m c n o i m  -w 

El diammte del Maharale. de Roberto de Rlbb6n (1946). [Archivo de la FundaciCm Chilena de /as lm&gems en Movimlento] '+ 
omnisciente que nos propone 
un relato unilateral y hegem6 
nica que debemos aceptar sin 
reservas. Naturalismo y m o m  
bnfa parecen las unicas opcio- 
n e :  el viejo cine-espectkulo 
que repudiaba ya la nouvelle 
q u e  en 10s afios 60. Como 
mmuencia ,  tampoco el tiem- 
po del relato es elaborado de 
otra lorma que la estricta linea- 
lidad sobresaltada a veces por 
al@n confuso flash back, a 
menudo inmotivado. Tampoco 
el manejo del espacio parece 
preocuparles mucho. En la 
mayorfa de laspuestas en me- 
M no uiste el espaciooflcomo 

de camara injustificados, us0 
del campo y contracampo a me- 
nudo a destiernpo y unas pau- 
sas y rkplicas que entorpecen la 
fluidez narrativa. 
Para la mayor parte de este cine, 
la imagen es el marco donde se 
"pone" la acci611, se disponen 
10s personajes y se la abre o en- 
cierra con el zoom. Un univer- 
so rnfis o menos inmdvil movi- 

asimilada via modelos de Ho- 
llywood, con su gastada 16gi- 
ca causal y el no menos gas- 
tad0 realismo sicol6gico con 
que construyen 10s caracte- 
res. Dicha opci6n se justifi- 
ca mediante la consabida 
apelacidn a1 realismo. Como 
si la realidad se presentara 
conforme a un orden retbri- 
co, una progresi6n preesta- 

la obsesi6n por la ankcdota y 
las estructuras dramaticas ban- 
sitadas. Un cineasta que tiene 
poco que perder ante una re- 
cepci6n de publico siempre 
incierta, puede tambitn jugar- 
se por un lenguaje personal y 
exploratorio. 
Tomemos como ejemplo ese 
filme modelo que he Tm tris- 
tes t i p .  La ankcdota parece 

'Un pais que carece de industria cinematogr6fica 
tiene, como contrapartida, algunas ventajas 

comparatlvas. Desde luego, una mayor llbertad 
ante 10s modelos comerciales. Esta la poslbilidad 
de renunclar a la obsesih por la anhlota y las 

estructuras dramaicas transitadas" 

lizado por la c6mara -0,jali con 
un juguetc modemo como el 
steady cum-. Se ha olvidado -0 

nunca se supo- que esa imagen 
pertenece a la natunleu rnis- 
ma del arte cinematogrifico y 
que m propiedader rignifican- 
ter emereen de la manera en 

blecida, modelos de repre- no existir. A nadie importa si 
sentacidn canonizados por el esos pemnajes tienen o no un 
us0 (y abuso). objetivo y si su intemcci6n obe- 

dece a UM 16gica c a d .  Ruiz 
T.nco00 I 8  dlmonsl6a 8e ha apartado ddiberadamen- 
sonom parece quitarles el sue te de la piem tEatnl en que se 
fio a nuestror realizadores. baaa -mera "materia prima"- 
Mb all4 del realismo de los m a  dcscubrir im&em-fuer- 

Ld n fm que es ekuadrada primero y ruidon ambiendet y una mu- b derivadaa de lo totidisno y 
de nlacio# 1# p c e n  ca- 
s u a l ~  a @r lr pcnonajes 

viviendo una CObidiDnidpd en 
q u e t k ~ y c a p d o o r i n t e  

enunsapmntcQg#ntPrie-tarie 
dad. Y, de prwdo, el cine- 
introduce un acto complcto 
perhwcientc la obm orig 

cio clsusbptbbico, pur r ~ m  
wrlo I aantiwrcidn con c l ~  

gueYCCOnocuMlcamOdcg 

gonmsiaucianartnlszPQI 

MI, WCenificpdo Oll u11 

a apreciar una 
soluci6n totalrnente ci- 
nernatogrrifica. Lo mi+ 
rno ocurre en ese merno- 
rable plano-secuencia 
final a lo largode una ca- 
Ile de suburbios que 
culmina en esa cerveza 
bebida por el protagw 
nista en tiempo real, 
para cerrar diegktica- 
mente una historia que 
continua abierta en el 
plano narrativo. 

I l O C k r o d d r ~  
esto que todas las peli- 
culas deban ser corn0 
Tres tristes t i p s y  de he- 
cho algunos emuladores 
poco felices fracasaron 

en el intento de parodiarla. 
Se trata simplemente de en- 
tender que el cine es un len- 
guaje que ha logrado muchas 
conquistas a lo largo de su h i s  
toria. Que ese lenguaje re- 
quiere una familiaridad con la 
imagen y el tiempo del rela- 
to, que tiene una maleabili- 
dad mfis sutil y a la vez'mis 
concreta de lo que se piensa. 
Que el mls precis0 gui6n no 
lograd movilizar nada si no 
existe ese talento y voluntad 
de escritura que requiere el 
verdadero cine. 
Tal vez la historia del cine chi- 
leno deba pasar por ese apren- 
dizaje inicial de descubrir UM 

manera de narrar que identi- 
fique primero las caracteristi- 
cas de una realidad que a me- 
nudo se nos escapa entre 
estereotipos y lugares come  
nes. No pocos aciehs encon- 
tramos en obras mmo h film* 
graffa de Caiazzi o pelfcuh 
populares como Hi-rim de 
fifbol o El chacotem m t i -  
mental. Estos filmes son. en 
bucnas cuentas, el resultado 
del esfuerao autoral por le@- 
tirnar una btbquoda de identi. 
dad. ptro considem que erhDl 
logror aon suficientcs pn 
procbmar una identided ci- 
ncmabogrlfica no p s ~ r  de 
un menguado coanuslo 
tea pncaricdadc~ 
en nlocidn con b 
tas del cine en el termno dd 
lengwje. 
Hemor psrsdo COR SCipsbD & 

-- 
de mnunciar P te~tnl ,  lo hmtbrgico,  pro S r - 3  



&Guar cine cniieno-r 

llri I tecc16n de este file 

En estos dlas uno no sabe si es mejor concluir o presagiar. 
Ademas, 10s tiempos de incertidumbres e incidencias 

cronolbgicas, como el siglo concluido y el rec ih  iniciado, 
ponen el hnimo en el vertice mas riesgoso de la mirada. 

LHacia atras o hacia delante?, es la duda que persiste en 
el observador. El campo de mi mirada, a petici6n de 10s 

editores de esta revista, debe ser el documental. S6 muy 
bien el riesgo que se corre cuando se confabulan 

elementos tan complejos y determinantes como un vasto 
tema, una visi6n critica y una mirada bipolar que atisba el 
horizonte y tambien se gira hacia el pasado. Intentar6 decir 

iQuL se imaginan? (proeigue 
mi molestia). b r i j o :  dqut K 
pierden? Quizis decidieron 
sernejante ornisi6n para &tar 
problemas tebricos, episteme 
16gicos 0, por  bltimo, prque 
significaba asumir una exten- 
si6n de filmes demasiado vas- 
ta. Puede ser. Ellos afirman 
que la dkcada de 10s 90 ha sido 
profusa en peliculas chilenas 
de ficci6n. 
De todas forrnas sostengo que 
10s rnotivos por 10s cuales exis- .. . . 

ecir con el riesgo de equivocarme, incluso herir, ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 i 5 s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ !  
propdsito de dar a entender algunas ideas (que tes en su particularidad. M ~ -  

?- 
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0 0  La critica desrnemoriad;as 

clne carece de memorla. 

de clne se ha hecho cargo de este vacio. 
La segunda os sobre .I el clne chlleno alcanza algiin 

estatus de trsdlclh. La tercera trata de la capacldsd de la 
rWca de reconocer las hllos de la mlsma- 
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?senst& en Mexi-$'% 
am.EnElM2 1 

tbrhrM eiercib' ' 
como directoriy.21 
pmtapnista. 
la hietorie de un , ~ = ~  
m l u r e m  que in- 

a quien habia convencido que podria suceder a Valentino, y le dijo 
que ya Antofagasta no llegaria a ser el Hollywood de Sudamerica. 
Intentaria ahora que lo fuera La Serena. Se alejo pensando en sus 

proximas locuras cinematogrMcas, que lo llevaran a Ped, Ecuador, 
Argentina, Paraguay, Colombia, Panama y Costa Rica, 

fundando el cine sonoro en varios de 880s paises 

Per0 bltrba un 6ltimo in- 
Wen htiogo y, a1 parecer, ' tento: el IargornetrPje Co- 
caDuaolAins.Crrcfaelop- calm, que trataba -0sgttn - EI Mucurio tocpl- sobre "la 

. vida de un rnuchacho que 

I lanz6 a la vi& en 
a- bueca de una ilu- 

i 6 n ,  y que, a1 fra- 
caaar en eila, se da 

ahotme vi- 
Cue CrlMLmS 

,. . 
fiez, atrafdo por su argument0 ;,. 
'pohi6tico". Al retolnar Fuen- 
zalida de la 6apital +ues e& 1 ,  

tuvo presentc en la oportugi- 
dad-, experiment6 un viaje 
del ciclo a la tierra. No pudo, 
afrontar ni lor d d a s  ni la 
arremstida del dautino: el 
cine mnoro. con WI elevado~ 
g a s h  de produccdn, pondrla iacado polftico y dipl@t!-, otro*lugar No estuvo flat- 

carncnte en el cstreno an- 
tofagastino, el 28 dc. &- 

de Iuveiitud '- cicmbre de 2001, aunque 

icc"ordarla' erto:;succsos 
?;-*-como%na aventura 

- .  
En 1- la dlnw 
ta anboipgutina Adrb 
na Zuanic iniei6 
una investigadbn, 
junto a Eliana jars 
y P quien auscribe 
ests crbnica,  en-  
contrando en aque- 
111 'negunda Ho- 
llywood" la t r a m  
de IU pr6ximo f ib  
me. Durante scir 
an08 re ra8trearon 
documentor grlfi- 

h rnagia que ere6 cQn su 
socio reluce en el film. 
Antof5geatu. rl Hd- 
de Sudamdrica que ya ob 
tuvo una mencibn bonro 
an en el Fertival Intcma- 
ciQna1 de  C ine  de 
Uruguay- sc wtrenad cstc 
2002 en Santiago. Y lu 
aventunr de Ssntam a 
cui c iudd  aoria d a h  
en un libro pnrratrk 
para In oeribn. 

' .  4 . , . .  
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: Lo propio 
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1 lo Dmrdo: baate 

de lot demdt;pro au I 
as luchas socides $of i 
IS de lucideqse entrccm 

. .  
,.- ;imiento e 4  "en 1p1 accimw y 

reacciones de 10s agmtes a quic 1' ' nes, salvo excluirse del jucp, 110 
les queda otra que luchar poi 
mantener o mejorar au poaicidn 

I en el campo, con lo cual hacm 
1 pesar sobre todos 10s demh Ias 
I reshicciones, rnuchas veccs vivi- 
-1 das como insoportables, que na- 

1 cen de una cohexistencia anta 
I gonista". 
4 En relaci6n con el arpOrio da ucd, 

esta noci6n guenera del 'campo" 
sirve para hablar de una buena 

artes nsuales en Chi- 
la rjltimas veinticin- 



Lo propi I 

grvh a eel horn muta pude & .. 
do, porguo el mapt ~porte des: 
tub; he oral. ‘Tlempo despuess 
Pyac bcndicipne de su cotidia- 
IU ann- en los pasilb de la 
BWJkc8. 

davr, m t d o  en 

wlega, de hiotoriadores 
k Ha& R a m h  Necochea, L 

;. P; i f 

4 
i i 
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do, el c u b  roch de Chile qua no le 
gra cerrar w hcrida”, acfiala RI autDla & 
libro r present6 el 26 de rn b 

’Y Biblioteca Notional. 
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I+ 'que la comunidad irkrndonal de ar- 
chivos tiene de somcter a tie- nihrior de 

' operaci6n unificados y n o d m  del phi- 
monio. Y, en definitiva, al acceu, & la h6. 
rencia documental. 

' ' , Uno de loa antecedentw para eak QICUB 

' ' tro he  el Congreso Intemacionalde Archj- 
vos de Sevilla, donde BC incotporaron br 

~utuvoenlaaclmuliolaida a*Qls, 
~ 6 n ~ b s d D C ~ b p o b n Q l o a .  - a  
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