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El s1g10 XX, a punto de e:-<t¡nguirse, ha contado a lo largo de sus diez décadas con 
uno d~ !as industries de entretenimiento de mayor auge, el cine. Esta gron ramo de la 

comunicación constituye el único arte que, aunque nacido a finales del siglo XIX, se ha 

d i" d I d"" MI" , 'esai'rOílO o p enamente como me 10 expresIvo en nuestra era. as Su evo uClon 

tecnol~gica continúa. Nc obstante, todos los ':J.vances tecno!ógicos de los que el cinc. 
goza Hoy día jamós padrón minimizor el valor e.:'<:pre.sivo ni los intentos de los primeros 

filmesJ Por eso es importante no perder de viSTa que la magia del cine se manifiesta en 

CUa"fit~ asistimos ti grandes y modernús salas de exhibición, pero t'ombién cuando 

recurrimoz a las '¡icjas cint':ls de vidcQ. Como ya decía.mos, se trata del único med'ro 

mosiv~ que informo y eX.preso de manero artistico, Por todo 10 anterior, la presente 
investigación retoma un poco de su historia, de sus elementos y de aquellos que ie han 
dedicddo su ..... ida; con la finalidad de entender más ampliamente el fenómeno. 

I 
Concretamente lo 'Que más nos intereso es realizar un anólisis de contenido 

I • 
cuantirativo que noS permita, por un iodo, conocer los mensajes implícitos de las 
películas La calle y Ocho y medio, y pOi' otro, descubrir la proyección personal de un 
directhr a través de este complicado y fascinante medio. El cineasta en cuestión eS , 
Federico Fe/lin;, mundialmente conocido por su eKcentric!smo, su manejo de la moral: sus 

perso~ajes f~lIjnjQnos .. , y por su humanismo, Lo encontra~os particularmente 

intereb.te por dos motivos: primeto, por formar parte de una generación artística que 
I 

encontró en el sei' huma.'1o común y corriente su principal inspiración, en un periodo , 
histór1co que fue el parteoguos de muchas cosas (como son los 50's y 60's); en segundo 
porque. Fellini fue capaz de autoproyectarse hasta el cansancio y no por ello .dejar de 
Ser ~ri tipo mister¡oso, con un gran atractivo personai que in ..... ariablemente despierta la 

I 
simpatía de. le investigadora, además el hecho de saber que él ha estado tan distante en 

, 

el tje~po y el espocio y que ha dejado de existir engrandece aún más esa fascinación y 
curiosidad, 

! 
En e.ste estudio se de.sarrolla.'1 tres capítulos. El pr'¡mero de ellos se ded'lca a los 

I 

aspectos históricos de los Que se origino el tema de nuestro interés, subdividido en tres 
parte~; en primera ínstailcia las principaies corrientes cinematográficas, abarcando cinco 

, 

escu~!Ías importantes en ei mundo (sus pof'ticubridades, .sus c.r¡tecedentes, obras 
mac.st~as, características, maestros, aportaciones a fa evolución de! cine y motivo de. sus 
fino¡e~j. De eSTa manero obtenemos una idea general de lo que ha acontecido en el 
sépt¡~o arte durante 50 años, de 1912 hasta 1930 y de 1945 hasta 1978. 
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I Es un apartado básico porque todo ello afectó de atgu~a manera a FeUini y a 
cualquier cantidad de cineastas: ellos gozaron y gozan ahora de lo.:> av~ces que las 

cor~ienteS' han acarreado. AdaramoS' que no son todas las corrientes que existen, hay 
alg¿nas más, pero no se mencionan. Una vez que tenemos la base histórica 

coritemporánea del cine podemos dedicamos a otro aspecto muy discutido -hoy día, en 
sedundo lugar' el cine de autor. Aquí conocemos la óefinición estricta del término '1 
,de~pués, damos un repaso a las razones que gestaron la necesidad de diferc~ciar al cine 
corhún del cine de autor, Mós adelante se mencionan algunos característicos de este cine 
y ~biét:l de lo que se considera un director-autor, así como los nombres de algunos 
directores que han conseguido esta distinción (para algunos) o etiqueta castrante (para 
ot~os). Todo ello nos es útil sobretodo porque nuestro cineasta pertenece a dicha 
categoría. En tercer lugar centramos la atención en la biogrofia y filmografia de Fellini, 
deJmodo que podamos coniprender, quizá, un poco más sobre su personalidad, sus gustos 
y aflicciones, acercándonos más u él; en otras palabras para acceder con mayor facilidad 
a lb obra que de él analizamos. 

I 
I El segundo capítulo habla de los elementos que hacen posible el cine. de manera 

superficiai; la intención es tener los conocimientos básicos del lenguaje cinematográfico I 

QUeS de ello depende facilitar e! desmenuzamiento de las dos películas analizadas. Con , I _ . 

este capítulo n05 familiarizamos con la: complejidad del cine y nos domos una idea general 
y ~encilla, pero bien ciara, de todo lo que implica llevar al celuloide una idea, un mensaje. 
un deseo de comunicar y expresar algo. 

I 

I 

El tercer capítulo nos conduce 01 análisis de contenido, aquí ya entramos de lleno o: 
jo cacería de mensajes y a la búsqueda de felJini. 'Para efectuarlo recurrimos a Ja 
corriente runcionalista por varios motivos: por haber sido la primera en la sociología que 
es'tudió los medios de masas y Sl,JS e:fectos; por ser t·:)talmente práctico, es decir, toda 
inJestigoción de tipo funciona listo se consagra en buscar lo que viene después de que un 
m~nsaje ha sido lanzado, busca la consecuencia y no la causa, ello lo convierte en un 

I 
sistema muy aplicab!e: el objeto de estudio es analizado en sí mismo, de modo que 
p~dem.os investigar af emisor, al receptor, af mensaje mismo, af medio o al efecto: es 
to:to!mente útil. Una tercera razón es que Bernord Berelson ,siendo funcionalista, 
desarrolló el análisis de contenido interesado en conocer el mensaje, y al llevarlo a la 
p~ct¡ca no perdía de vista que el emisor juego un papel determinante en la elaboración 
d~1 mensaje, por ende en la significación del contenido, en el que influyen las 
intendones, los estados psicológicos, la ideología, etcétera. 
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Aclaramos 'ifüE no por ~r ,un a¡-.á~is·is de dos películas es un análisis comparativo. La 
dea es conocer' :sus conte.~idos. &~::k. e;.¡:plicm:iones deta.lladas sobre lo manera e:¡ que 
ian !Sido dividid~;para ef estudio., agregando fa correspondiente sinopsis, los cuadros del 
máfis!s y los -cuadros de r-eSl,;1uaos de cada uno. Los filmes fueron divididos en diez 

I 
JOrtes destinadas a 'un fin ,~cíf¡co. :Los cuadros de resultados están en forma 
Lid- -' -,- -' d -,~ f - ,~- t ' -:re:scen 1e.!lte. \..:epe."1!lrenuO e 'IU '. tecuenC¡Q con que se encontrot'on l'U!ji ca egoriOS a 
r~m~~ y las comcteri$ficas de personalidad de los personajes. Inmediatamente: después 
'le ~ace U!"'I(] interpretacjón de dichos cuadros, ogregando observaciones y ociorociones 
~ob~-e. tos inesperudos que surgieron durante el análisis. Por último cerramos esta tesis 
:on 1~:lS conclusiones y ,ki bii)liogrufía. 

I 
I 
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CAi>l:nu"o ; . ¡;~ ,lahi$toria,del,c;ine,y"lÍe ,un,artis~.,lia,mado .Fellini 

Principaie~ t:nrrienlt's cin~ll1:Jtflgl"illkas 

A lo largo de la historia del cine, han surgido diferentes movimientos que io han ido 
definiendo como un arte siempre vanguarJis ta, que hu servido de moJo de e;':pr-esión 

eficaz y que. también ha venido evolucionando paufatinament~. Por eso es que hemo!: 
elegido cinco de las principales corrientes cinemotogrrificos p:n el mundo, :<i'in que e¡¡~ 
implique que las demás no son importantes. Pero ¿qué son las escuelas, corrientes o 
movimientos cinematográficos y artísticos?; en realidad na:die ha sabido definlr cudú uno. 
Esto se debe qiuzá a que no existe una diferencia clara entre lo que. quieren decir, 
simplemente se trato de términos Que implican casi io mismo. 

Paiabras mús, palabras menos J oaqu;m Romaguerra y Hom~r'o Alsino. (1) i,.:c·men tUI! 

que las corrientes nacen como reacción de un grupo de creadores, a fa realidad de! cine 

de su tiempo y es uno. respuesta a los condiciones sociaies y e la evo!ución de OTroS 

artes. Esos movimientos casi siempre estuvieron referidos en su comienzo a un sólo país 
y sujetos luego a una ampiiación y unu influencíu Sobre otros cineS, hOostu que se 

extinguieron por sí mismos. Así mismo Jllario Verdone (2) opina que para c·:jf'!siderar un 
movimiento como escuela debe tener una zona de operaciones, uno época, principios, 

maestros, y alumnos. Por su parte Andrew Tudor (3) define "movimiento" como aquellas 

rupturas estéticas que son conSecuentes con una aCTuación colectiva y conscien1e de Iv's 
artistas implicados, y asume. que un mc·vimiento cinematográfico será una c!a$e de 
fenómenos que tienen una supuesta relación con sus diferentes contex:tos socia,'es. Pese 
a las definiciones, en ningún caso la teoría va del todo con ja realidad. pues jos 
diferentes movimiento!S cinematográficos han c~recido al menos de un punto mencionado 

en ellas. Hemos elegido cinco paises representativos en materia de cine: 

1.Estados Unidos = comedia de 1912 -30 
2.Alemania = expresionismo de 1920 -24-27 
3.Rusia = formalismo de 1918 -30 
4.Itolio = neorreo!ismo de 1945 -64 
5.Francio = nueva ola de 1958 -78 

(l)ROl.\AGUERRA, Joaquim"i AL5lf'JA, Horncrc, Fücr.:,e'S.,. .:ocümermJ'S Gel cme. 19H5. 
(2)VERDONE, Maria. EI."!t!!)rre!Jk!r~!). 1979. 

(3)TVDOR. Andre:w, Cifl~ y coml.mi.;:aCIOfl 5{Jt:.:i.::í. 197,1. 
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... . '0-" COl!\EDIA ESTADOUNIDENSE 
Escuelu nacida en~ Estados Unidos, caracterizada por' le presencia de grandes 

:omicos y sus enredos,. pfeitoz,' p'c.rsecuciones, pastela~os y que tuvo su edad de. oro 

,:ntre 1912 y 1930. Se distinguen dos fo,.mas de comedio:'fo de Mack 5ennet y la de Hai 
~oach, donde el primero gustaba de la improvisación, con un ritmo alocado por eje y 
';'(lCaderlomiento de 909S (4) sin hile conductor, pero fue cediendo puso a! de Roo:ch, 

~t..¡jc.!1 situaba la trama y la estructura por encima de la comicidad '(iStlOl: era mucho más 
1ce:ptaoa por e! púbiico cado vez mós refinaoo de los 30' s. Lo época muóo pertenece oí 

309 visual. En este caso nos interesa. la comedia de Mack 5ennet, y"a que la segundo. 
j..::,'tenece a otro periodo. Esta corriente encuentra sus antecedentes en Júhn Bunny de 

~909, un gordinffón qU!! usaba toscos shorts, a! fado de Flora Finch, gorda y maligna. La 
)oreja por sí misma provocaba un efecto cómico, en sus encuentros dentro de fO que se 

ienominó "domestic comedies". Otro de süs predecesores es NlQX Linder, considerado el 
i,imer grat"l cómico inspiro.&:·r y promotor' de lo edad de ora de jo. comedia. Su porte 
dc:gantc de" señorito, lo distingue de tantos bufones grotescos y extravagantes de 
jt"co: su pO!"'Te mas bien io ubica dentro de una ciase social específica,' su aspecto 

ne.nudo y nervioso combina con sü comicidad lejana' de cabriolas, caídas, acrobacias, 
ie-rse..::uciones" pleitc-s. ¡-... jo ero. po.r·tidar'io de ese estilo primitivo y destructivo, preferío. 

!3.$ sit"uociones compr'ometidas en las que por ningún motivo perdía la compost'üra, su 

Ipogeo fue enTre 1911 yJ913: iííCtilna de la quinina, 1911, obra maestra: A1a.1( v h 
'riOUQiiraáon, 1911: El casamiento de A.fax, 1912: A·jaA' torero, 1913 Y' A1~' oeaicurista, 
.913. Este actor, mwy qu€'.tidc. y admitado por Cha.p!¡n, surría a causa de su hipocondría, 

;uc zc ve agudizada debido al uso de. drogas. En 1925 sus problemas maritales y su 
oréete!'" ~o i¡evn~ (1 suicidarse en compañía de su esposa. 

T ürnbjén pracede de di~erentes rc·rmas: de ~spectácL!¡o como son el Ifaudev¡~je y jos 
!usic hafls, de todo dIo se forma el más sistemático repertorio de. lugares, situaciones 

objetos tipicos d~i espacio urbano. De hecho también tiene cierta influencia europea, 
el burlesque toman las historias criminales y Jos dramas sociales, Por aquel entonces 
mpezaban' á sobresalir tres. actores: Dougias Fairbu'1'!KS, como el buen muchacho 

ortc.americano, íntegro y noble: Charles Chaplin quien trajo a la comedia un profundo 
entido de !o. soledad humano, ademós de d~fender ai hombre sin atributos y M'J.ry 
ickford "la novia de América" homóioga de Fairbanks en femenino. Todos eilos tenían un 
limor pedestre y sobreexpiotabo.n el "paste!azo" y Se basa.ban en persecuciones. La 

:udcz favc,rcció cf movimiento, 10$ malentendidos, las situaciones absurdas ''1 fa trama 
enero.imente optimista, vital, que supera obstácuios, pero que lleva un trasfondo 
,elanco/ico O amargo .. En eí;as ya se ve jo crftica socia;. 

}:j':lg: parte' cómica di;' una peJícuiu, mQme!lJ.:, t":~peclCijrr;.:'"!1;e ideado pura hac-c:r reír oj espeCioJdor. 
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Formalmente el padre de esta escuela fue Mack Sennet y su eqUIpo. S!Js 
cortometrajes no parecían tomar las co$QS en Serio y lo riso era provocada por 909$, 

más
l 
que. per palabras, aS: como per !os ocurrencias que. daban vida G. efecto::; ... ·;::;ua.!es 

jQcJsos. Su traoojo fue conocido como "Keystone comedy", pues su compo,ñ!o 
oroauctora. fundada en i9i2, se llamaba Kevstone. El elemento dave en esta corriente 
~s ~¡n duda el intérprete, porque constituye"el atractivo principal. $in un cómico nato no 

ha-il cc:;u:dia. E:;tudic::;cs de! tema opinan que más que cualquier otiO género, la comedia 
va '¡goda t1 lo personolidod de! actor, porque siempre que $€'. hoblo de comedio, se hQblo 
de jos actores, y por eiio es dificil determinar con exactitud ias caracter'ísticas 
gen~rales de eSe género. Cada exponente dio un estilo muy particular a las películas que 
Pl"otc.gor:iz6. 

I Mack Sennet apadrinó a grandes personajes del cómico mudo: Chapiin, Roscoe 
Arouckle "Fatty", Buster Keaton, Sen Turpin, Mabel Normand, Slim Summervine, Gloria 
Sv.:i",:son, Phy!!is Haver, \AJa!!c.ce Beery, ""',arfa Dn:ss!er, Caro!e Lombard l' a directores 
corno FrQ,nk Co.pro., LeQ MeCo.rey (cre..ador del gordo y ed floco) y George Ste,vens, Su 

1" " , " , ,_", " " 
comedia solla obtener resultados suoerlores a todO; mas a deCir verdad n1nQuno de los 
pl'i~eros cómicos Se esforzó por te~er forma artística consciente, aunque ;asualmente 
1 11 '1 ' ' 1 d I C. ~ , " a ogro ..... as caiacter:st;cas genera es e ,o que ...... ennet pro .... uc;a eran: un rItmo mas I _ 

rqpido y efervescente que. el de lo vidQ reo,l: dotobo. de_ vido prop"'i y rnolicioso o los 
,1 ' - _ .. ,,' " __ , ' """ 

ob Jetos: rompjo con trucos totoQrótlcos todas las leyes de la tislCQ. La Qente bien, tildo 
su ~:tra~ajo de vulgar e ingenu~ I los menoS engreídos se dejaron co~quistar por su 
du!::;::ura, sincc,idc.d, inoccnc:c. y vitc.!idad. Poco de.:;pu¿:; Se.nnet empezó a escoger 
CÓrrilCOS en los music holls, en teatros de vQudevi!les o de voriedodes y en cir.:-;os, y co" 
elio~ ia comedia adootó un tono más Qrueso y atrevido, así' como bufonerfa y mimo
dra~a. Su estudio llegó al m6ximo de íibertad', cualquiera podía hacer lo que f~era, se 
acc~to.ban toda.:; !as ideas, no habían reglas de ningún 'tipo, lo ui'lico que se p,ohibió 
estricto_mer'lte fue el 01(;0/101. LO_5 discusiones sobre los orgumentos se dobo!1 en un 

ambiente ¡nfarma¡. nada se escribía, todo era hecho sobre ia marcha de ia f¡¡mación. 
I 

Pero 5ennet fue un tipo de poca visión empresarial y le costaba gran dificultad expresor 
susl idcas. ,.I\ .. \ack Sennet también perteneció el ",$!apstick comedy"(5), de! mismo modo 
que; Cho.p!in, Buster Keo.ton, Horold Loyd, Harry Longdon y Larry Semo!1, entre otros. 
Trotó de incoroorarse ai cine sonoro con BinQ Crosby y W. C. fieids, pero ia mudez era l' -.., 
10 SiYO, 

(5Ffr'rninó pr'oveniente de ia corneoiu ¡Iaiíun¡¡ y que r'e¡wesenlo ei sorlioCJ ¡.lf'oduc:idCJ por' dos rubidios que ai 
qolpearse simulaban el ruido de bastonazos entre los actores. El slaps-tick fue también un cine de. directores. 
r.~rnftP.ri7(l(I(), ,.,;:1p.mn .... por In, inr,er-tinllmnr¡>; P. inp.<;tnbilin",n f>.n· J,., ~p.Jnr,ión r:ll2rpn-¡>;$pnr:m, tijf,nlltnrl P.n 

,:.'~vrr¡/'lü¡:¡6~ ffiotí!.Z, vb~t¿~.(.dv5.¡n:PíG\i¡stos ¡¡;supeiübles en las !;ituaóvn¿:5 mas simpleS y el¿:mentüles, sen kJ baSe 
<.le un tiPO de oao llamado 2lIow-burn. 
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Con el !paso ,del tiel1'!po 'Chqp'iin 1.~Chaz6Ieselesºuematpr.i'.nrtívoiel~"1piementó iei ~9ui6n 
:omó ,1Jcirte -ce 110 rprt:;proauc¿ión_, a~90 :se_:~ar.o ¡ce ila lco~páñía !por!no IreCiliir Im~jor 

,~, 'llevándose ,dc :paso ,o ~P.i¿kford ';Y:~ lf,riiribarÚ<s, ¡con iqtiiem:s {for.ntO:StI iP;:"qpm,corrypáñía. 
En ~us ¡inicios ,CharHeslOhqplin IC0"1Piti6.eon !For.a ;Ster.li~g, Iper.o(Ght.?.plin Iloloerro"to ¡casi'e" 
mín~tos con ·el il~gero ¡movimiento ,de:sus ¡bigotes :.y iOOnddle -itir.ones(Q!SU !pari1rilon. if.iasta 
el ,díd ,dé jn~y :sjgue 'siendo iinsyper.dDle, lconsiaer.ado ,por tmu¿hos (el mctor (corriico Imas 
:J9U~O .Y ,cc"1prensivo ¡ce.llas ;ccr.f,lictos Ihuma."1os. !Ro:" {ctro¡par.te, -,tr.oa.fó {oe,dl~jar."se::ac !!o 

rnerb ihumor.ístico ".Y no 'entret~jió ,con Ho ~sentjmentcil. ¡enr,iquecienao lIos -,temas y 

sup~rando lIos,estereofiDos ,de ¡la ,comedia. :Sus Ime'¡Ol'eSIDelículas!son: rEasv!street. ji 9.16; 

,rnJ ,cjdíd:ruSÍT,1925; ,rc,:ty iliqhts, :i931; :Moaem ;t~~es)i9,3ó; !Monsie~r iVeraoux, i1947 IY 
Lúr.kliqhts, 1952" ¡por imendor.ar :d!gunas. !L:.o.s a::ar.acterfística..s ,ce !su ·,t~bqjc ~erc..., 
qpr?ve¿hor Imeoitaaamente ·el (e~po¿io !para rrJ.crdba¿ias toanéístic-Os, !Ios <acontecimientos 

se ,desprendían lunos ,de (O~05 Jnatur.ciimente.,ei (con'traste (entre !suloequéñez (física ',y ¡io 

iirirñ~ri~o loel ;e~pQCjo !ge'?900fico iY \vision ¡oesencan·ta& '(oei rmunao ','co~ ffinal {,?ptirrii~to . 
.suplo :sdbr:-evi\iir lante fla fl!egaaa ,ce! ¡Cine :sonor:o, .ero ;su"f¡¿¡entemcrite: r&ico, co;:ogúlloso)y 

. l ' . 
:p~pular ,como IParo :~....gliir ~en ¡óne !mueo. fP.ero(áún(asílhjzo(aos,muaQS(en~pleno(avo.kmé:ho. 
'd~1 !cine ihdHiado ,launquefen ,É!iias :soio (Maaio !sonidoslburHescos. tDebLifo.haolanCto I i~9jes 
len ilñe 'orea' laictator., ten !i 940',lpar,Q(Qe!fpues iir.SecQ \vivir(Q':5üizQ, lA Ifpar.ecerfpier.i:1eccasi 
todh ~=:tl ¡pub'licc:, iper.o ;con ;il-,tien:po jr.econ~¡jista:su II~gar.cn ,¿I'e..;;pectO.cu!o ,(como U..ii'iO 'ce 
Ilo~ ¡mi:iS ,e.st¡mado~;y f~a~i:aaos ¡actores)Y (éHrectores~en fe! rmunao ~.enter.o,l~os rmeritos 
¡mastmenclonados<de(úhcphn:son: 

·-iH1dcerlreírctaCo!rriinu'to 

·-¡iti!ponerlnuevQS')y'caca\ .... ezar:á.s¡eX~gentesrnorrnas:ac~acttlar 

·-/~pa¿ictaéJ~gerijd.!!,{feirrífJexion 

·-¡matiz(cambianteícte:actitud{fíSico}y(emocioncii,entir.elaCionccon;uncchiste 

.- ~9r.a¿ia :s~jJer.aCaf po r rrri ¡rocas <lJe 'iter.:r.o r, , j' irry P o ,tenéia} y (aeseo ~SÓ i lo Zari te ( ce 

\."el"!gar;zo.(con-tm!.tln'¿~Jeto 

·-{finísimo.¡po_P'ltomima, 
'-¡pr-o'funÓo(emocion 

.-¡póesíarr.ico)y¡eritemeceaor.a 

""~podía!ha~r,cuci.lRuier,coso.~con.:cucil,Gtlier~ó~jcto 

·-'.creo flo. ffiguro,cai" ~hombre¿illó HW~(J.shajgñifi¿ó:o,!llos,oeshereoai:fos 
'-(crdtic6c~9uaamentei ias! í~justícias~sociciies 

IHusterlKeatontnoccede¡en,cciiíaad:anteCGhgpiin:como:actorw;sethacé:licho~,quet-in¿iuso 

110 ~~l!pera !como (dir.ector.. tEt1}pez'ó ~su {carrera (como ~acr.óbáta ')Y Ipas'ócai ,Cine (como ¡:par~~a 

(de f~a+.t-~ rCon [breves (comeaias, :A.A~.I:seái¿be rlaccr.eaci6r.cde,otr.o~hombr.e¿¡l!o ,-::a.sorñb;:-aco 
I , •• " 

~y:atí5riito,~flue:sin!movertun,!müsct.ilo(de!!a(cara(ero{C9Paz(de!·r.éfl~jar!:¡as!situac¡onesrmas 

:d¡~~ar.es,!ero,:ei .Uoven(quetnuncaíper:"día~su(a~9ñiaaa,{guei:intentaba~ser!serenofpese:al;los 
ób~téícúios, 
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Su carrera fue decayendo debido a que firmó con la MGM. donde se mostraban 
indiferentes a sus necesidades expresivas, forzándolo a lo comercial, así Que ganó 
su~te...,to crca."1do go.g5 paro otros. En 1935 todavía intervino en algunas películas, pero 
la ~tMOO de! sonido al óne, es decir, su voz, hizo (lrricos su propio mito. Se dice qlJe'urlIJ 
clá¿sula de su contrato le prohibía reír en público; al parecer esa constante agresión 
pSi~oió9ica fue la cauSa de la crisis de locura que sufrió en 1937 y que lo dejó 
im~o.s¡bi!itado pare 'cualquier activ·idad. Entre sus mejores pelícu!as encontramos:: One 
we1k, 1920; Our hospita/ity, 1923; Sher/ock ir., 1924 y The qenero/, 1929. Sus 

, .. 
característIcas son: 

I - nacer de cada obra un entretejido de Secuencias cómicas, Ct1d~ una explotada al 
máx¡mo, en sus pelícu!as coda secuencia valía en sí misma y en conjunto 

- e:~('...elencia de puesto en escena 
- protagonista empeñ"ado en no rendirse ante ia adversidad 
- jamáS sonreír, expresión imperturbable, lo que le valió el título de "el hombre de 

lo caro de palo· 

.1 - e~. ~s p.rofundo.me~!e sjle~cioso ,de la comedia, ".ingún otro .. StJ.có mejor portido de 
la ImpaSibilidad, su actuación contiene cierto murmullo de melancolia '-.-

- estereotipo del hombre americano, inconteniblemente gracioso y Sarcástico 
4 enorme. in .... entiva, a él se debe el chiste "mecanizado" 
- nunco permitió que los sentimientos intervinieran en su trabajo 
- al igual que Chaplin, parecía captar el subsuelo del malestar de su sociedad 

Haro!d Uoyd fue otro gra."1de, comenzó en tec..tro, entró al cine en 1912 como extra 
sin peno ni gloria, luego lo lanzan como imitador de Chorlot y paro: ello crea Q "Loke, el 
soittario;Ó, pero cansado de ias comparaciones y de estar siemore ~ la sombra dei otro. 
de¿ide ca~biar. En 1917 crea su pr~pio person~je, nada excéntrico o grotesco, más bien 
un Ijoven auténtico, creíble. Se tra."1sforma en el típico estadounidenSe con capacidad de 
tri~nfo y que OSP!r<I 0.1 sueño o.mer!c--OJ1o. supeMndo obstáculos hasta vencerlos, más con 

. I . 
el tiempo no logró sobresalir a la manera de Chapiin ni de Keaton. Loqra ia fama con 
Ah~ra o nunca en 1~21, crece con Marinero de ciuua áuíce en 1921 y El mimaáo áe la 
abtJela,en 1922. Al año siguiente funda su propia empre50 de producción y se consagro. 
en Itodo ,,1 mundo, Otras de sus películas son: El tenorio tfmido, 1924; ¡Ay mi madre!. 
1926; Relámoaqos. 1928; Cú,emamá. 1932 y Profesor /ieware. 1938. Aunque aran Darte 
de Isu actividad fue durante la plenitud del 'sonoro, lo mejor de Su obra qu~da dent~o del 
ónk mudo y se !e recüerdo. como a uno de los mejores triunfadores de esa época. Por lo 

miJmo tomó !o. sobio. decisión de retirorse definitivamente. del, cine o. fil'"!o!es de los 
trJ,inta, solo hará una peiícula más en ei 47. 
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Sus aspectos mas notables' son: .. 
- depe~dió más que ndd'i~ d~.!·ar9u,mento"y las situaciones -

1 

.. gracioso, de vocab.ulario có.m¡co.,. cx~pcionalmentc amplio 
- dientes más que expresivos 

1

- combina su sonrisa con una exagerada despreocupación e imbecilidad 
- películas más extrovertidas, más ordinarias 
• dueño de una comedia corporal más: o menos: elaporada 
- siempre sonriente y optimista 
- intrépido 
- de ójos dulces 
• los lentes le daban un aire de e.x semina.rista. o de vendedor de casa en casa 

Los tres anteriores tenían al menos oigo en común. no así Harry Langdon quien hizo 
Su aparición en cine en 1924, después de 20 años como artista itinerante. Llegó a Su 

mó,,'imo esplendo" de 1926 a 28, Su pe"sonaje procede de la pantomima: hombrecito 
con lcoro de niño pintada de blonco, alma infantil que se enf"enta a un mundo adulto con 
ingehuidad y desconcie"to, y Que PO" buena sue"te sale bien librodo del mal. Sus 
mejbres tr¿bajos son para L~n~ pa~ts, i92ó; Trame tramp tramp, 1926 y T'ne stronq 
!!1E!!~ 1927. 5-.J decadencia inicia con See America thirst, 1930. La llegada del sonido al 
cine l destruyó irremediablemente Su carrero (al igual que sucedió con Buster Keaton) 
sobJ.e todo porque nunca tuvo ni la menor idea de lo que era un argumento", ni de ias 
escJnas. En SUma no fue capaz de manejar un guión con sonido y texto, así que acabó en 

totd, miseria. Fue comparable a Chaplin, solo que en Europa obtuvo menos popularidad. 

Fue (conocido por: . 
- su aspecto de hombre pequeño, como bebé enorme con ropa más chiCO que éi 
- Su expresión infantil e ingenua 
~ buscar siempre cosas más gra."'ldes que él 
- craminar como si acabo.ra de aprender 
- su rostro pálido 
- Su~ ojóS brillantes 
- las,mejillas redondas con hoyuelos 
- el me.chón napoleónico y ratonesco 
- ser virtuoso de ia vacílación y movimientos deiicados. cosi indecisos 
- aprendió de Chaplin a expresar Sutiles procesos emocionales y mentales 
~ Ser ta."'l infa."'lti! como su personaje 

Stan Laurei y Oliver Hardy son" un par de comlcos que ·trabajaron de forma 
independiente hasta 1926 (cuando Leo McCarey los une por lo contrastante de sus 
fisonomías), uno activo, caprichoso y tiránico y el otro descuidado y despreocupado. 
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Pasaron al cine habiado sin problemas, pero ai cambiar de estudio su só¡ida carrera 
Se vino abajo, pues tratando de ganar dinero desviaron Su arte, Algunas de sus películas 
son! De bote en bote, 1931;' Dos veces dos, !933; Compañeros de iuerqa, 1934; Laurel V 

Hah/y en el Oeste, 1937 y ¡Qué par de locos!, 1942, Desde el primer corto coutivo.n 01 
púb'¡¡co por:- su comicidad sin problemas ' 

- que ya tenían notable celebridad por Su trabajo individual 
- que nado. de lo que hacen tiene un trasfondo intelectua! ni comprometido 
- e,:~plotar efico.zmente y con grocio sus coro,cteres complementarios 
- capaces de traer caoS a su medio ambiente a partir de un incidente ménor 

- en sus iiitentos por solucionar los des~rozos, causab~ mayoreS percances 
• :le antojaban personas ingenuas, poco brillantes 
- dominaban el ritmo y eran dueños de una fino. pantomimo. 

Cóhiicos menoS afortunados, pero de talento fueron Larry Semon, mejor conocido 
como "Jaimito H

, de carrera breve, ingenua y honesta, pintaba su rostro de blanco, su 
cue~po era estilizado y elástico, su vestimenta fuera de toda medida lo ocompo.ño.ba o. 
avehturas frenéticas, de las Que salía siempre triunfante. Ácabó auemándose a sí mismo, 
y d~spués de un tiempo solo 'repreSenta ~u propia sombra. Algu~as de sus actuaciones 
fue~on ,para La lev del hampa, 1927: Jaimito explorador: JaÚ'nito toma muier y Jaá17ito 
vizJonde. Por otro parte Roscoe "FattyH Arbuckle quien, pese a SU gorduM" pO'Seío. gron 
hab'ilídad física; su talento fue injustamente desperdiciado por el cine, no pudo liegar 
má~ lejos en Su Carrera debido a que en 1921, casi cuando comenzaba, la prensa se 
enchrgó de desprestigiarlo por un lío de faldas. Otro más eS Ben T urpin, descubierto 
por! Chap/in ~n 1915 y fue uno de los mejor dotados para simplificor, inventar y 
encOntrar nuevas formas de usar ei lengua le. utiiizaba ciisés, ioqrando expresar'" 
emclciones y una psicología cómica. Superó casi todo lo que Se ha podido-decir oral~ente. 
JarAes Pinlayson, Charlie Chase, Andy Clyde y Sily Bevar. también contribuyeron con su 
tafinto al cine cómico. Los cómicos que continuoron o Sennet y revivieron el interés en 
la c10media son los hermanos Marx, pero eHos ya no pertenecen a ia edad de oro de la I . , 
comedia muda. DebutCin en 1910 en teatro y en cine hasta 1926. Sin mucho éxito al 
pri~cipio, pero su irresistible fuerza cómico. entusiasma enormemente al mundo entero 

I 
hasta la década de los 30' s, cuando el esplendor del mudo cómico yo. se opo.cobo., 

Desde la primer película hablada, en 1927, la comedia muda estó destinado a 
de~arecer. Como vimos el cambio fue demasiado drástico para algunos de los mejores 
corrigdiantes, ounque de cualq1lier forma po5(l,n (l lo historio como verdo.deros 
triu1nfadores. Por otro lado. ia tendencia, cada vez mayor, de las compañías oroductoras 
de ~gliir criterios comerciales también propició que ·ia comedia cI~dicara' ante filmes 
musicales y otros. 
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l. 

EXPRESIONISMO AU:: .... ,ÁN 
Cuando se da una definición sobre alguna corriente artística, Se trata más bien de 

::ómodas referencias Que de verdaderos conceptos. Georg Marzynski dijo sobre el 
. !xprksionismo: "A través de una definición seleccionada y creadora, el artistu dispone 

je m'edios que ie permiten representar intensamente la complejidad psíquica: al ligarla a 
_ma bomplejidad óptica puede r-estituir la vida intern~' de .un objeto; la expresión de su 

I . 

lima". (6) 

. I Se trata de un movimiento vanguardista, en el que la licteratura, la música, la 
;,¡rquitectura y la pintura ya estaban inmersas en 1910: el cine se incorporó hasta 1920. 
El e~pres;onista persigue la expresión que se halla oculta tras el objeto, ya que los 
:1ech;os en sí no tienen ningún valor, por lo tonto él debe distinguir eso esencia y buscar 
su significación. Es la herencia de toda una tradición gótica o fantástica, pero además es 
:al r~sultado de causas tanto artísticas como históricas, sociaies, económicas y políticas. 
::n deneral, el expresionismo se ve reforzado después de la Primera Guerra Mundial, 
~uan~o Alemania entero parecía eSTor bajo la disposición Aufbruch (7). En ese momento 
ranth intelectuales como artistas y estudiantes, estaban intoxicados por las 
;Jers~ectivas en el futuro, leían El Capital. de Carlos Marx e incluso lo citaban sin 

10bdrfo lerdo: creían en el pacifismo, el colectivismo" el socialismo y en la resurrección 
;¡oci6nal, había una mezcla confusa de sus ideales y a todo esa excitación intelectual se 
:ltritiuye Que el movimiento artístico tomara más fuerza. , ' 

I En el cine, el expresionismo es casi plástico, pues valoriza la sugestión emocional 
, Jor medio del decorado .. ra fotografía de ángulos intencionales, del claroscuro. Como 

rodd gran cine, también tiene sus antecedentes. Poco antes de la Primera &uerra 
;'v'¡un~jal surge la película 1=/ estudiante de Praga en 1913 de Stellan Rye, dUratlte la 
jLle+a El Go/em de Paul. \Vegener y Henrik Goleen en 1914, La casa sin puertas ni 
t/entanas en 1914 de Ste!ian Rye, y Homunculus de Otto Rippert en 1916. En 1917 la 
;:;uesta en escena titülada El mendiqo, que dirige Frederic Hollaender, es decisiva para el 

;!.o;p~e.sjonjsmo en ei terreno del cine. Por su parte, la revista berline.sa Der Strum 
incithba o muchos artisto.s a unirse yero. considerada la bondera de! movimiento. En 

I 

191~ se proclamó la República de Weimor: con el/a se suprime ./0 .censura y, por primera 
y·ez f:n el Reich .. todos pueden expresarse libremente, proliferando Jos temas extraños, 
turb,ios, sin escrúpulos y pornográficos, dando origen al más amplio libertinaje. 

I 
·6) M~RZYNSKI. Ceorg. /¡·:,itode des e:..pressionismus, 1921; referencia tomada de la Enciclopedia Ilustrado del 
:~!."I,~. 1970, r. "37. 
:7) T~rrnino que significo aDandono de un mundo, derruido de ayer. mirando haóa un mañana edifkado en rerren;) 
:le. co~cepciones rcvciucior:aria::. 
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Eri medio de aquel turbujento ambiente, en i920, nace ia triunfante pelícuia con la 
que el Cine ingresa propiamente al movimiento: El qabinefe del Dr. Ca/¡qart~ de Robert 

Wiehe y con ella nace una de las escuelas de mayor interés y más alta calidad del mundo, 
p,,"'¡ o lo brevedad de su duroción -hasta 1924- aunque hoy autores que 1" extienden 
hasfa 1927. El qabinete del Dr. Caliqari fue triunfante en dos sentidos, primero porque 
en dquel periodo no se hacía cine de calidad, salvo excepciones como Ernst Lubitsch, 

I 

Dimitri Buchowetzi y Richard Oswa!d, entre otros; y scgundo porque marcó claramente 

las I características representativas del e.:.:presionismo, En su nacimiento el 
expresionismo estuvo en contra del impresionismo y también negó las tradiciones 
bur~ueScis, pero estuvo a favor de las fuerzas que el hombre tiene para cambiar su 

entqrno, su sociedad y su naturaleza lii?rcmente. Los alemanes se encontraba.,,; en un 
conflicto porque debían reconsiderar su tradicional crP~cia en la autorido.d, es.to.ban 
per~rbados por ja quiebra de su universo, entonces el cine atrajo esa ansia de 

eXP~sión, pues además era el único medio masivo tan rico en posibilidades inexploradas. 

El Gabinete de! Dr, Caliqari, está considerad" como el modelo del género, por eso 
sus caracter'isticas se vuelven importantes y se habla del expresionismo casi en 

referencia a ella. Robert Wiene, con Carl Moyer y HanS Janowitz, dieror:J lugar a la 
pelídu\a que. inició el reino del terror. La primero. intención fue hacer una pe!ícula realista 
de ae.nuncia social contra. el autoritarismo, pero !=rich Pommer, el productor, para 
redJcír costos decidió pintar ios decorados en ja pared. A él se unió Walter Reiman, que 

conJenció a los demás de imponer una concepción expresionista al filme y dibujar las 
par~es con líneas y formas plásticas. Lo único que justificaba tal escenografía era !a 

dem~ncia. así que Wiene modificó el argumento origino.l poro narrar las aluónaciones de 

un 'lOCO, aunque basadas en un hecho reaL Con Caligarí culmina la perfección del 
movimiento porque expresa plásticamente el aspecto interior de la persona, el valor 

mor~1 de !o..s cosas y repre5enta el universo, no según las proporciones generales, sino 
según 10.5 relaciones individuales momentáneas y voriables, Se dice que su mo.yor logro 

fue :exprimír con extrema evidencia la angustía. ei fondo de terror. jo base turbia e 
inquieta del alma colectiva germánica. Además hizo un firme empleo de los medios 
escirncgráficos para representar !a ciudad. Las características reconoódas de El 
qabinete del Dr, Ca/;qari son: 

• e~pone simbóiicamente ia mentaiidad y el estado anímico de ¡os personajes 
• .dJscubre posibilidades: inéditas: de expresión cinematográfica 
.. arntúa intenpionc.lmente las fermas adecuadas para expresar el drama 
• los te!os y decorados abundan en complejos de formas dentodo.s y agudos 
• in~luYe fuertes reminiscencias de madejas qóticos 

I ' -
• estilo casi vuelto amaneramiento 
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i 
el decorado es una 'perfecta transformación de objetos materiales en ornamentos 

~móbionales .. 

, Iris sombras pintadas no armoni~an con los efectos luminosos y por tanto niegan todas 
· lid . as reg as e perspectiva . 
• ,Jtreros como elemento de decoración. que en lugar de "hombres trabajando" decían 
'al~a trabajando", por ejemplo 
• Ids dos actores principales paredar. producto de la imaginación de un dibujante 
• tbdo el filme da extraña vida" lo abstracto 
• phrece ser la traducción de la fantasía de un demente en términos visuales 
• i~au9ura una larga procesión de películas hechas en estudio 
11 p10ne en juego la iluminación como recurso expresivo, las sombros y luces, lo cual 
sigrlifioo su má.ximo contribución 01 cine, 

• ~s un esfuerzo logrado por coordinar decorados, actores. luz y acción. es una 
· . 1 • , 1 lfT\JfaClon a teatro 

Si e·n el coso de la comedio. se hablaba más de actores, en el expresionismo se ha.bla 
más de pelícuias representativas V de directores. Robert Wiene. protagonizó en el 
e~plresio~ismo casi ~or casualidad ~ nunca. volvió al éxito de Cal¡9arr~ 'aunque lo intentó 
conl Gcnui.~e en el mismo 0.'100 Posteriormente, en 1923 llevó a !a pantalla Raskolnikoff. . 
un~ adaptación de Dostoievsky bien logrado., pero al año siguiente ni Las manos de Orlac 
~i El cabaiiero de la rosa lograron nada trascendental. Para muchos Caiigari representa 
la primera aportación verdaderamente importante del cine alemán. sin embargo no 
deoemos o!vidar a la UFA (Unjvcrsum Filme 'A!!gemeine Gesellschaft) que, desde 1917, 
yo hQnstituía un vehículo propicio para la difusión de películas. sin su firme cimiento no 
hu~iera sido posible el posterior desarrolio de ia industria fíimica en Alemania. 
In~i¡itoblemente los franceses vieron algo más que un fiime excepcional en Caligari y 

I 
acuñaron la palabra "caligarismo" para referirse al subvertido mundo de posguerra. 
Debpués se uso.río ese. mismo término porQ denominar lo escuelo que derivó de Coligar': 
El ¿ine caiiQarista era todo aauei con: 
,-

0 

• tendencias fan tásticas 
I -

• ambiente deformado 
I ·1· d 0 1 • gestos estl IZO os y entos 

• rt,ovimientos ¡entos y exageradamente acentuados 
• iscenografías y métodos de interpretación COn raíces t~atrales y pictóricas 
• ~is:¡ón defoil'ilada de situaciones y ambientes en consonancia con los temas 
• ~ersonajes patológicos y fuertemente emblemáticos 
• ~I estilo proDio del caliQorismo rebasaba siemore ia temática I o, - _ n_o 



Evidentemente se dieron muchas imitaciones equívocü.s pero sirvie¡-on como pauta 

para mejores obras. De eso e.$<:.:uelu, se pre fendc que ck::rivCl:-'! dirc.cI"<..'n!s (;(.\mr..' RichurJ 

OsJald, Hcnrick Goleen, Pau! Wc-gne.r, Fritz Long, Fricdc.rich VVilhc.lm Murn.ou, Cor! 
Ore:yer, Erich von Stroheim, Jame.s Whale y hasta Eisenste.i", entre oTroS Tontos. La 

obra de Wiene dio múltiples enseñanzas al cine, pues hizo del sentimiento de realidad 
una~ deformación pi¿~ticú. objetivo; ct.\mprobó la o.bsoiuta :!cccs¡óud dci trabajo en 
estUdio; con gran esfue.rzo, separó al cinc. de. lo estético teatrol y literaria: atectó la 
escknografía y 10 reolización: penetr6 en todo dominio de.i nrte c:inP..!1lotngrntico e hizo de 

io 1LZt J'uiciosamente utilizada. un potente elemento de suaestión. Sin duda otro aran I - ~ -' 

maestro para ios expresionistas fue l,,\ax Reinhurd, aunque Lútt"c H. EiSncr' (8) lo 
conkidera un antiexpresionista y cfaramente impresionista. Sus alumno.:: declarados son 

Ernlst Lubitsch, Paul Lení, Artnur Rob;nson, Ernst 5tern, F. W. MurnQu._ Erno Metzner, 

Leo1pold Jessner y Alfred Junge. Incluso la influencia de Max se extiende a todo el cine 
ale~án. Las obras maestta~ del exptesionismo son; 

1

1. El a(Jbin~te del Dr, Ca/iqori, 1919-20, Robert \-Viene 

2. Las tres luces, 1921, rritz Long 
3. El testamel1to del Dr. J~abLlse, 1921-22, F. Lang 
4. Van/na, 1922, Arthut von Gerlach 

5. /'Josferatu, 1922, F, \1../. N.ürnaü 
6. Sombras, 1923, Arthur Roo;nson 
7. Der Schatz, 1923, G. ~V. Pabst 
8. Eí gabinete de las fiqt../ra~/ de cera, 1924, Puul Leni 
9. Los lVibclunaos, 1924-25, Fritz Lang 

.obras menos comentadas, pero de cierto alcance fueron: 
1. Der knabe mi b/aw, 1919, F. Vv. MurriÜu 
2. í a cabeza de Jano, 1920, A:\utnuu 
3. Escalera da servicio, 1921 .. Pnu! Leni',! L.?opold .Jc$sner 
4. El raí~ 1921, Lupu Pick 

5. Sch/oss Vooe/ód, 1912, Mürnaü 
6. La tierra en llamas, 1922, A:\urnuu 

Entre todas ellas los elementoS' en común son; 

• sub,.avar un denso, concreto v casi físico clima de horror 
• ~xpre~ar' la crueldad del domi'nio del hombre ~obre sus semejantes 
• la figuro del tirano representada como lo de un monstruo 

• +Citar o la. resistencia contra el despotismo, demostrar que la ti~nío 
caoS y el tirano Q su vez lo aorovecha, como en el caso de Dr. ,i-1aoU5e I ' 
I (1) cfr, ROMAGU!:RRA, 2Q, cit., p'!!L 
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briiísímos paisajes. muchas'veces reconstruidos en ei interior d~ un estudio 
misteriosos interiores 
c~i~tcncia de un criminal poseído por la mc...,ía de poder 

ci:ne psicOO1Kl.lítico, de clima grotesco y alucinante 

obsesivos entornos de pesadilla y temas relacionados a obsesiones 
eh algunos casos, sustituir los decorados pintados con 'decorados de luz, iluminación 
sbbl"'cnatura! ;;: decoración de! alma . , 
e.1 surgimiento de grandes directores y de gron<;les operadores 

• s~mbras y extranos claroscuros, cierta arman'jo de luces, más de un director de 
,1 ". 'b b d . h TotogranQ genero som ras muy exu erantes, a orMOS caprlc oSaS 

;t p~eze.ntan algunas previsiones que se volverían realidad con el nazismo y parecen 
I 

presentir o. Hitler 
• muchas de las peiícuias contenían guiones de Carl Maver 
• Ids actoreS deben adaptar Su actitud y comportamje~to al decorado, tarea nada fácil 

, 

,. efectos resultado de la iluminación 
e! cine e.){presiQnista es grofismo viviente 

• Iris Quiones tienen frases. breves . , -
• sintaxis distorsionada, preguntas retóricas 

1 • l. 
• repent:nas exc,amaclones 
• eh o.!gunQS casos fuerte sadismo y apetito de. destrucción, como reflejo del alma 

1
I 

. 
co ectlva Qermana 

• eh ci(:asio~es: autoridad y tiranía contra anarquía, diversión y caoS 

I Supu~.st"mente el e"presionist~ buscaba lo más profundo de 1" conciencia 
subjetiva y. en desesperada rebeiión. se oponía a todo valor tradicional de ia vida . . Ei 
:lrt~ se convirtió en un grito improvisado e inmediato, profundamente humano, en una 
:ltm:ósfera cargada de matices alucinantes y macabros. El expresionista no es receptivo 
sino; cr""Ador, ya no veía, sino que tenía visiones, las cadenas de hechos, fábriCQs, 00005, 

gritos o hambre ya no existen, los hechos y ios objetos nada son por sí mismos, era 
men~ster entonces profundizar en Su esencia, desligarse de la naturaleza e intentar 

libe~ar al objeto de sus lazos con otros objetos; el expresionismo simbo]¡za la 
ret~o.cción genero.!, encerrarse en lo propio. concha; se refería con frecuencia Q lo 
abstracto. "Oficiaimente" el expresionismo culmina en 1924, con Los Nibelunqos, sin 
em~ar9ó, en 1922 se empet6 a gestar un derivado· del expresionismo llamado 
"Ka~mersp¡e! filme" (o teatro de cámara), orquestado por Carl Mayer, quie~ otrora se 
dedicara Q elo.boro.r los más destacados guiones del expresionismo. Pero esta nueva 

I 
vertiente, que pretendía compartir algunos aspectos con el expresionismo, deformaría 
en Jria "bofetada naturalista para los snobs expresior\istas", como diría Lupu Pick, 

I 
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ÁI iguai que ei movimiento artístico dei que había nacido. estaba lleno de 
contradiccioneS y la mezcla de estilos era muy abundante, Como ha ocurrido siempre en 
las lescuelas de cine. No se puede. hablar de! Kammcrspie! como ~Igo ajeno al 
e'l(pre.sionismo, por eso aunque revelaba Su carácter o.nti- expresionista por su claro 
ret6rno al realismo, por tratar desgracias individuales y por sus derivaciones 
meiafísicas, seguía debiéndole gran influencia: de hecho sus mejores obras están 
ma~cadas por el seBo distintivo del expresionismo: 

1. La noche de San Silvestre" 1923, Lupu Pick 
2. Ei último. 1924. Murnau 
3. La calle sin aleqrfa, 1925, G. W. Pabst 
4. Varieti, 1925, Ewald André Dupont 
Otro.S películo.s krammerspiel menoS importQntes fueron: 
1. Ei nuevo Fantomas. 1922. Murnau 
2. La calle, 1923, Karl Grune 
3. Die flame, 1923, Ernst Lubitsch 
4. N/u, 1924, Paul C.inner 

I Todas ellas compartían: 
• la colaboración de Car! N,oyer 
• ¡J ambientación en espacios rigurosamente delimitados. 
• a1sumían complejos valores símbóiicos 
• é'ran película~ sobre los instintos 
• t~ataba..., de la pequeña burguesía o la baja clase. media 
• c~i~tur(l.s oprimidas y atormentadas, incapaces de sublimar sus instintos 
• ~fieja época de anarquía que vivía toda la pobiación 
• pbrsónajes sin nombre, Son llamados en función de su ~ol: "madre", "guardavías" 
• h'c,y una e .... idente pasión por los objetos (conquistar su ámbito enriquece el 

vbco.bulo.rio Yisual) . , 
• ei movimiento de io. cámara liberado desembocó en gran variedad de ánQulos y tomas 
• tbdos los personajes encarnan impulsos, pasiones y figuras alegóricas ~que~idas para 

Id exteriorizadón de visiones interiores 

• p~!íClJlos pioneras en asumir e! mundo de los objetos favoreciendo la occión dramática 
I 

• aún fraQmentos del cuerpo humano son arrastrados hacia el mundo de los ob jetos 
• ,Ji: jrr'e~l, como si emano'ro de los objetos miSmoS, contribuye a destacar lo~ eventos 

,1 . I ..1 I '..1' .. IrraClona,es .... e a v: .... a :r.stlntl .... C. . 

• yb no son criaruro.s alucinantes, ah~ra son gente común y sus dramas cotidianos 
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Hciblando.de Ca.~I· ,iay~~ y: Su teo.tro de cámara, eS justo mencionar que su nombre 

!Stcl inevitablemente li~do al"de! expresionismo, por haber.sido $U guionista más activo; 
¡demás dejó una herencia muy significativo para la rea.fizació·n cinematográfica: liberó la 
:ámaro., fue el primero en ponerlo: sobre rieles paro quitarle su estodo inmóvil y provocar 
ingulos casi· imposibles. 8 cine demoniaco fue otra derivación del expresionismo .. 
)espués del apogeo expresionista se siguieron .produciendo películas con la misma 
-esonancia, ·incluso en otros países, pero con menor fuerza: 

1. Metrópolis, 1926, Fritz Long 

2, Fausto, 1926, Murnou 
3, El leqado tenebroso, 1927, Pool Leni 

4. El foro chino, ·1927, Pool Leni 
5. 5o;one, 1927, Fritz Long 

6. El aemofi/o V ia carne, 19~7..,_ C;"~r.ence Brow.~_ .. 
7. El homhre que ríe, 192B, Paul Leni 
8. La mujer en la luna, 1928, FritzLang 
9, El teatro siniestro, 1928, Pou; Len; 
10. El ángel azul, i930:Joseph von Sternbug 
11. La duquesa ckí Fohies-&rqere, 1930, Rcibert VViene 
12. A1 .. el vampiro de Diisse!dorf 1931,. Fritz'L.ang 
13. FronkerJstein, 1931, James Whale 
14. U/tímaf'dm, 1938, Wiene, Erich van Stroneim, Dita Parlo, AbelJacquin 

El expresionismo flegó a su fin después de ·un marcado auge: ·sus posibilidades de 
!xpansión se limitaron p~r razones políticas y económicos roles como ·Ia pérdida de 
nercados a causa de jo guerra, el elevado costo de las .cosas por la inflación. la escasez 
Je materiales que provc,có d boicot aHildo,.lu incertidumbre económica, ··ía desintegración 
iocial y la prohibición de exhibir películas alemanas durante "15 años en :paíSes aliados. A 

!Sto hay ql!·e añadir e! factor temático, que "también contribuyó a su decade..,cia, pues !a 
fórmula caligarista se.sobreexplotó tonto, que terminó por.hastiar.al.público nacional, ·y'O 

1adie estaba dispuesto a ver histút'las de locos ni de tiranos, porque de necn.:; soio así se 
justificaban la iluminación y el decorado i/ogicos .. así" como sus excesos plásticos. La 
l1isma influencia. más difusa. en años intervalos se da con ¡os·franceses: M.aree! Carné, 
:lierre Chenal: el austro-americano Jo.seph von 5temberg y.el británico Sir Caroí Reea. 
=1 expresionismo alemá.'1 aportó al lenguaje cinematográfico dos cosas.principaimente: el 
JSO de la luz como un elemento más de expresión, y por ·otra parte .10. libcracion de lo. 
~mara. ya no ero inmóvil, .sino Que ahora se desplaza físicamente, ·10 que hoy conocemos 
:omo trovelíing (9) 

9) ver capítulo 2. en movimientos de cÓmarQ. 
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FORMALISMO RUSO 
ti movimiento formalista se da en Rusia después de la Revolución de Octubre, 

desde 1918 a 1930. Se caracterizó por e! papel propagandístico en favor de! mo·~·¡mier.to 
bolchevique, su intención era exaltar los mismos móviles y conclusiones de la revolución, 
Ese proyecto fue más político que estético. Stalin denomina como formalista a toda 
aquella manifestación artística que vaya más allá del "realismo. socialista" (10). La 
escuelo. fcrlT'.o..lista vio sus mejores tiempos entre 1924..,. 1929. Los doce a..~os siguientes 
también gozaron de buenas realizaciones, pero nos concentro.remos únicame"te en el 
primer periodo. debido a que el segundo comprendió ya su continuidad. Antes de la 
Revolución de Octubre, el cine se dedicaba a. asuntoS melodramáticos inspirados en el 

cine danés, con alguno que otro aliento futurista, as; como también o. los asuntos 
relacionados con el Zar Nicolás TI; pero en generol eron de poco valor. En 1919 se 
nacionaiiza ia industria cinematográfica y Len;n decreta que el Comisario de Educación se 
encargue del ramo. En eSe mismo año Vladimir Gordin crea la Escuela Cinematográfica 
del Estado, que junto con Lev V!adimirovich Kulechov fue el primer teó .. ico de! cine 
soviético. En 1921 terminó la Guerro Civil, y e-ntonces el cine tuvo más probabilidad de 
desarroiio. pues con la situación anterior se frenó su afianzamiento y su progreso; aquei 
periodo sirvió como escuela a operadores y documentalistas quienes,. a pesar de Ja 
escasez de película virgen, demostraron e! vigor y la personalidad de! naciente estilo. En 
1921 Kulechov se dedicaba" dar clases en el Instituto de Cine y en 1922 fundo el 
Laboratorio Experimental. con elio consigue que ei cine ingrese a jo. ebuliición 
vanguardista que ya absorbía a la literatura, el teatro, la pintura y la arquitectura ruSas. 

El movimiento tomo. su nombre del grupo de lingüistas formado por Roman Jakobson, 
Sho.k!Qvski, Tirionov y Eichenbaum, ellos participaron como teóricos o guionistas y su 
influencia en ia vanguardia cinematográfica fue netamente formaiista, Paralelamente, 
Kulechov y otros estudiaban las leyes de la comunicación fílmica y los elementos del 
lenguaje cinematográfico, en otras palabras, se estaban formando las bases teóricas 
que ,bon 1') revoluciontJ.r ese arte. En 1922 Lenin fue el primero en el mundo en reconocer 
la importancia del cine como medio cultural y de propaganda. Ei ambiente de grupo fue 
indispensable para los cineastas del formalismo, que vio Su primer obra maestra en 
1924, pero en e! ínter e! cine era estudiado como una ciencia experimental así como sus 
reacciones conocidas y no conocidas. En aquel entonces no se hacío. cine, se estudio.bo. 
cine. por eso ia transición dei periodo zarista ai nuevo cine soviético no fue brusca o 
discontinua. 

(lO) R~c!i:::mo =:ocie!istc ~e refiere a !o presentación concreto. histórica l' '/erdaderc de!e realidad. desde e! p:.:nto 
de vista de su desenvoivimiento revoiucionario. Requiere héroes positivos. acción convincente. intención persuasi'¡a 
'( apelación a la emoción del público. 
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Corresponde a "Sergei Mi jaiiovich Eisenstein dar vida a la primer obra maestra de 
<.usia, en cuanto al cine. Eisnstein durante -la Revolución tomó partido por los 
,olcheviques, de hecho ",,1918 se alistó en el Ejército Rojo, En 1920 ingresó al Teatro 
:Jbrero de Proletkult como decol'<ldor y poco después ya dirigía, Luego se posó al cine, 
,nfluenciado por Griffiti1, la idea del "montaje de atracciones" y la teoría 
cinematogrófica formalista. Las principales obras de la Escuela Rusa vienen después de: 

1. La huelga, 1924, Eisenstein. obra que desató el formalismo 
2,Los extroordinarlas aventuras de Mr, West en el pars de los bolcheviques, 1924, 

Kujechov. su obra más importante 
3.Eí acorazado Poremkin, 1925, Eisenstein, 
4.iSovietadcfantel, 1925-6, Dziga Vertov 
5.[0 sextu parte del mundo, 1926, Vertov 
6.[0 madre. 1926, Pudovkin 
?EI fin áe Sn. Pefersburqo, 1927, Pudovkin 

8. Tempestad sobre Asia, 1928, Pudovkin 

9.0ctubre, 1928, E;se.nste;n 
10. El año décimo primero, 1928, Vertov 
11.La línea qenera/, 1929, Eisenstein 
12.Ef hombre de la ctÍJ'f1Gra, 1929, Vertev 
13.FI arsenal. 1929,P"trov;ch 
14,La tierra. 1930, Petrovich 

En la. lista ante:-ier se. encuentran las princ:pales obros del forma!ismo, y en ella 
podemos ver cinco nombres: Eisenstein Q la (XI_bezo., Pudovkin. Petrovich. Ku!echoY, y 
Dzíga Vertov. Los dos primeros se coiocan como pioneros del cine ai iodo de Griffith. 
Murnau, Stroneim y SternDer'9, cada uno en su respectivo país. Ambos procedían de una 
fOimación técr.ica y llegan al cine. a trové:;: del Laboratorio Experimenta! de Kulechev, la 
diferencio_ es que Pudovk.in aceptaba, la toma de conciencio. político. de sus personajes 
indíviduaiízados y Eisensteín. por SU parte. repudiaba ai actor más estaba en pro del cine 
de maSaS. Con Petrovich, Eisenstein comparte el intento por reflejar ,una etapa de 
cambio: de. anarquía y guerra a paz y trabajo. Los dos últimes se dedicaba.""i a hacer 
ensayos, e)t;perimentos y I'J. comprobar sus teorías w. la práctico. 

De Kulecnov hemos dicho que se convirtió en el primer teórico experimental de cine 
en el mundo y que. su trobc.jo influyó en Ei.se.nstein, Pudovkin, Erm!c:-.... además: pese o. su 
juventud. 20 años, ero el mós entusiasta de aquel clima colectivo de revolución industrial 
y utopía estético.; mientras tanto Dziga Vertov. uno de ios formaiístas más 
renombrados, consideraba·que el documental sin argumentos y sin actores era la única 
ma.""iifesto.ción viable de lo. panta!!a. 
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Vertov además era Q'utor de filmes de montaje y de realidad, su obra estableció 
una relación entre la ryútw'a!ezu de·cumetlfuí del maferiui y el urtifió(.· dei proceoimierltv 

de su organización ,rftinica, es decir, del montaje (11). Se bas~ba en un métodQ parecido 

a la técnico poético de Maiakovski y del método formal. Hablaba del a're-ojo, que se 
refiere a desembarazar la captación de imágenes de todos sus artificios, para conseguir 
una inal~anzab!e "objetiYidad integra!", que creía posible debido u ja inhumana 

indiferencia de la pupila de cristal de la cámara. ,Jünto al radio-oreja se convirtió en una 
anticipación del ónémo vérité de Franóa, 35 años mós tarde. Eisenstein opuso 01 cine

ojo de ,'Aaiakov~ki, el cine-puño, es decir, el cine interpretado que daba como resuitado 
la escenificación y los'·atracciones hechas a propósito de infiuir profunoamente en iu 
mente del espectador. Rechazaba fa toma larga, su propósito era la "cQntinutdad de la 
visión", Su teoría primero fue teatral y luego la aplicó en el cine. Por ejempio en 
Po.temkin, que conmovió a todo el mu.ndo y abrió el campo par:.c;¡ las quª venían at.r4s, dio a 
conocer la Rusia real y por eso merece mención aparte. Esta película eS de un Jitlamismo 

irresistible y sus aportaciones nue'ias fueron: . 
• utiliza· al máximo la e)(presión directa y retorna Q los elementos de: !o naturaleza 
• abandona deliberadamente a la "estreila" de cine 
• maneja temas de propagandu eficaz 
• tiene gran resonancia social de aliento revolucionario 
• es lenguaje puramente cinematográfico, que nada debía a otras artes 
• es una lección de sencillez en su temática profundamente humana 
• goza de perfección formal i ritmo bien manejado 
• continúa siendo modelo de rigor y de construcción, act-uafmente 
• algunos la consideran !a primera de entre las 12 mejores del mundo 

A Eisenstein se debe !a teoría del montaje inte:iectual, él vio en ej cine un jenguo.je 

complejo,'apto para practicar procedimientos análogos a la novela y la pintura. De. hecho 

el cine le sig"ificó un campo de e.~perimentació!1 de procesos lógico-comunicativos que lo 
lingüística y la psicología ya investigaban: él veía una estrecha reiación entre lenguaje 
cinematográfico y escuela ideográfica, supo entender ia importancia del montaje, la 
signifi·:ación de los encuadres (12), era un hombr~ de acción y un pe!1sador de 
extraordinaria precisiór¡. Los dimensiones dramáticos de sus obras es ex:cepcionoL A 

medida que se impon'la. el cine ruSo conseguía que teoría. y práctica. se homogeneizaran 
. del todo, fue unu corr'iente muy bien cimentado. en !a investigación teóricü. 

(H) .... ('.1. '~.:.1pítu¡o 2 en fruj"tlt'lj~, 
(l2) ver cúpitulo 2 en encuadre. 
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y Ihabiando <de 'iIE';/iÍa. ,V:iktor :5hklo,vskv: ILlnO',de Ilos lméls ,destocuilosifomruilistClS . ,o' 

muSós {Qrri~go '.Y Ib~9r.af.o·¡Cle ¡Ei2:nsrtem ttanü:i~) r&¡fienaió ¡la iic.tea(Oelhacer!nD 7fami'íiar.es.a 
!los ;objjems:. lhruz:r rdr:ffidle:s ·Ibs ·,fQr.~. :au~mr ila lcif,icUl:tcCl '¡Y lfa ¡ru:roe¡On ¡ae !la 

ipe~ción; 1Ialpe:rCl1Pcron IIn lveía ,eonlo lun ffiin ,es:tétiao 'en ~sí ¡y1eI1ok?ijeto "Irriismo,GQr.ecíolde 
¡i1T!porlancÍQ; 'itodo leso (debía !peF!Se9ciir luna (obrn:t ICe lame ¡f~r.mdjistn. fP.or (otm¡pnr.te. ¡ios 

¡f.or.~iisms \11arntibon ¡arte IQ llas cactiviCJalies lque Imdl8edban (o~ile'tos ~sin fpr.~posito, 
:d~jE:to.:; ¡que :,splo ¡eXistían ¡paro :SE:r 1~¿i!:ltaDS ';Y <CDn;ter.Jplado~, ¡por ~to rel (crlt"e Ir.~ .ero 
iun '(Uil.:mto ,de rcorrteriraos :s~i:ficativos Ini lOe ¡~ir.oCi6n 10 ¡im~macro'1. $IDo (Oe ~'criiCQ. 
,pe"~cicín 'l! ;mibnjo. lEn ';teof,ía. ,:tiicriia:unen:tE ,se ,debía ,atraer lia ,titEncion ¡haCia lel 

IOqlle.TO" :meCJian:te tun ¡pr.oceso ~ldbdt ¡paro !lW;go Ic!íesfamllia!iizarilo. rper-o (con (ello mo 
;qucrif:m ¡deCir rq--..z (o. ¡mas ¡desViaCión :más ¡am, ,Cksf,amlliaiiZD,-{ero ~~arn.- le!;:mrre [cel 
lmunQQ. !P,lorrte.Qban I uno '!monía :sObrelell~gu~He¡poético '¡Y :sdbr.e IIQ(octlvfuao Inumana: -~sm 

.erribar:go ¡los "tormuilístns le~peznrron <o (a~ror :su ~actitud.IQi \Voiver.se trrúlsrpa:r.tiHnriios 
(de lun les'tilo ¡par.tiaJlar 1& lar~, ¡que. toe luna ffiiloso:f.ía iqplicáDle (a ¡cucliwiier(arite )Y (eStilo. 
'0 '~""'I ..... "11 ~'----'" ,.. 1I ., ~~.. 11 .- ,-:.,ar:'C. .~ .... o\."S":l,,:!W" ,{) iuo..1E:rua;..udDlet:'O. .ar.trstrCD" ,{) ;CUQ {¡;¡¡¡¡;G ,~gm-;:o. (equiVG.........c:or~. 

lPtre.s ~en ,el ¡intento OCIe: :ser ¡ar:fÍstlca, luna ¡óbro ¡podía re_)(~geror ~e! rní..ímero cÜe rmomerrros 
, ,arIe'ian'laiios. ,es .decir.. ¡busaiban ¡ia ,can:tidad ImÍÍs '!lue lia ,aí¡idad. fRe"" ,otr.os ,Si !.Se ,dier.Dn 

::ctieiñU loe ¡que¡e1I¡eStilo ([leiuna (OOOO(&:Pertüía IrTÚÍS (CJe1I-;t;po ¡Oe (aiJehrttttrriieTifDs,qtJf!. (oe ~Su 
fi!aC I~I ,- L_ .. IL __ " -"'-- ,"-.-'< 

¡cm¡t. ,i'NO :s:e~pre I¡'~ :.sarm :.&9U1r ,m ',tc;;.>Jr.lq., ID. \Veces :se n:XJ:j,j¡e •. 'ULU ..... ~;:uQ )y 

¡pi1!grosumen1e:, ~sin lembm:go relifor.mtilismo -mi.! \vez lhu ~s;ao (él tTnovunilmto<mms1lco (con 
mÚÍs,aíherenda,en'h:ei1EDriÍa)y!pr:iíctiaLtiDtr:astpEilímilasiíI1)!lOr.1DrrtEsffuer.on: 

U.iTr.ri:Slenlun:SÓmnD,1192~,¡t.\bnihamJRDom 

:2!E!IJ!1!:7J,ik!!aI:r.ucr.fe.l192!j.IKU!edro~ 

:?/t>urnII..e.,<. J19aÍ!.IKUleéhov 
"Í1CamDlr=lií. J19~7: .¡Room 
!5!tNiBW!S!Sanq&e:n'fas,1l9N,,(Gri!gor.ir.Koiin:tsev 
(6!!!/m::dJcu.~LC1r.o~J19Z7,,~ov 

7l/&JmUfwafBtiliiI0Tiia.11928.H(oiirrtsev 
18!Electl,i7iaJLián.1192B.iKUledtov 
,!)!E!a:xpr:eso,=1/'11928 )I!ya ilir:mlbe.:y 
11O.lEl;rm,llL"""'(l;Uemo.~.11929"moD~ 
lJ1!/E"rikg¡re(c:mmrio.11921!.!KUleéhov 

lw\es.cue.la rr.usa íbJ-vo ¡ ias~gen.er.d1iiiaHe.s(iie : 
~!ribor.artur.Q~Ql(dea:omurircaaon'v'¡isudllhasada.[en,e!rrnont.gje: 

";j¡ ,I",! 1m Jlib~ro."ar.te«(j¿I"aiSlwriiento<!luelleiin¡poníal!o,cúltur.ofbI1rE= 
•• ios(dneastasr~ar.onrPrilítimmente:(e.stciban(a1favor(deu:onver.rir.$U(ar.tere:n 

.:Jn (élemento IPr.qpulsivo (de. lla (construcóan ,He luna rnueva ~so¿¡eHaQ,· Ho egue (causO !ia 
,"c"r.¡pr.en"icín(dc(uníJlií!:i'icc(ru:ostunih::ailc",\li!cil~"..,...,o,il!y:=,e"1.",HIas 
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'-fue un cine de descanl~ propaganda política, pero innovador y sustentado por la 
investigación teórica 

-tender a colocar estilos'altamente visibles sobre otros más naturalistas 
,"hacer extraño el objeto·, desfamiliarizarlo, arrebatarlo del flujo de lo vida 
,interesarse por el objeto y los detalles, lo que originó el plano estrecho o primer 

plano (13) 
.usar el adelantamiento: elevar al lenguaje artístico fuera de lo inmediatamente 

comprensible, en cine se lograba mediante el ritmo y el montaje 
-no pretender engañar a su mundo, a veces no daban categoría más que. a lo 
documental 
.cuidar la puesta en escena, prodigiosa y eficaz, por lo general, alcanzar la 

verdadero perfección, no superada despues 
-dominar a las masas 
-simplificar y primitivizar !a técnico de lenguaje cinematográfico, para hacerlo 

entendible al público, que lo desconocía. Eso dio como resultado lo más caracterfstico de 
io escuela soviética: la creatividad. 

El formalismo evolucionó a principios de los 30 en aras de la literatura, entretanto 
algunos directores de cine se encargaron de desarrollar la desfamiliarizació'n y el 
adelantamiento, vigilando que el primer plono no eliminara el fondo o el relieve. En 1930, 
Cuando el movimiento todavía tenía mucho que dar,' empezó a decaer, frenado por 
razones políticas, Stalin censuró toda obra que no perteneciera al "realismo socialista" y 
así acabó parcialmente con la creatividad artística. La burocracia del Partido Comunista 
prefería menos investigación formal y mós eficacia propagandística, de modo que 
recurrió a métodos represivos; por otro lado tanto cine de propaganda terminó por 
cansar a lo gente, 'f así se apagó la luz del formalismo cinematográfico. La expansión y 
vitalidad de aquel nuevo cine soviético tuvo resonancias en Friedrik Markovitch Ermler, 
'Dovjenko, Mark Donskoi, Grigori Kozintsev, Alexandr Alexeiev, Abraham Room (ex 
ayudante de Kulechov), Vladimir Petrov, Sergio D, Vassiliev y Jorge N. Vassilie,': Sergio 
Yutkevich, Kozintzev, T rauberg, N. Foregher y M. Krijitsk, El formalismo aportó al cine 

;mundial una auténtica revolución expresivo en teoría y. práctico, por el implacable 
·realismo de sus imágenes, ademós hizo un empleo magistral de las posibilidades creativas 
,del montaje, como nunca antes en el recién nacido séptimo arte, incorporó al drama cOr"Ol 
,la tragedia clásica y retrató las costumbres y los problemas cotidianos de Rusia, pero 
'sobre todo brindó al cine la riqueza de contenido y estilo de un buen número de 
(exponentes. que fueron capaces de expresar sus ideas ~volucionorios, en forma 
;~volucionaria . 

. (3) ',rer capítulo 2 en plenos. 
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· . . 
- ',- i-;jEORREALISMU ITALiANO 

Soriín (14) nos dice en ~u libro qu¿:;¡corrcú.li!!mo c:': unu c.tiqueto. cori la que los 
::incifi!os 'i especialistas closifican' a un grt!PO limitado 'de filrn~$ italionos realizados 

1u"nnte la década que siguió a In 5egund? Guerra M.undial. poro él no hay det¡nici6" 

'lobr'e el movimiento. Monterde (15) por Su parte aclaro que, contra,..;o a lo que se podría 
:,;ensar", neorreaiismo no e.!: nuevo realismo, sino nuevo cinc, debido a las conóiciones 

sociales, polfticas, económicas y estéticas entre las que surge, -además el nuevo 

"eolismo en todQ caso es el cinéma vérité francés-o Ese mismo mote de "nuevo cine", es 

:=:1 que. adoptan después otras corrientes cinemutogrcificas,en Europa, y que aigunos dan 
)OT llamar ~:nL.!eya$ olus~ .Por ese se dice que el neorreolismú es el primer ejemplo del 
'nuevo cine", ya que:. cr~ó, si no ntIc.'/os 9~nc.ros, por lo ¡¡¡enos sí nuevos estilos en 
~urop(!. El neorroe.aJisn".o o "cine de! hombre" surge en Italia, después de la Segundo 
Su(!rn~l efltr'e 1945 y 1964, áproxjmadumente 20 aifos, Sus antecedentes se remontan a 
1914, en un filme itu!iuno llamado Perdido en ía oscuridad de ~-Jino ,\\artoglio, sobre todo 
Jor que ya e.z una muestra de interé.s por lo sociol: otro filme se titulo Acero dirigido 
Jor Walter Rut't,,"ann en 1933, en él vemos'lo cronica de carác'ter popuiar, que 'también· 

Jertenece a las particularidCldes del neorrealismo: así también 1860, de Alejandro 
8·ta::.:etti cn 1933 por el uso de actores no profcsionaics; üomi,.,i suÍ fondo, Francisco De 
Qobertis en 1941, por su estilo documental y por que los actuaciones corren o cargo de 
~utént¡cos marineros. Los orltecedentes iP1mediotos los vernos en Cuatro pasos por las 
"lLIbe~~ Alejandro Blasetti, 1942; Los n¡¡ros rIO~~ miran, Vitorio De ~ica, 1943 y ObsesitJn, 

_llchino Visconti, 1943 que tienen en común estar próximos al fin del fascismo, al que se 

Jponíím, y Q favor de.! espiritualismo. Con Obsesi(Jn se tiene el primer ejemplo de 
lerismo (16) en Italia, proveniente de los filmes franceses de toda la decada de los 30. 

El near'realismo "tambj~n Se nutre dc.! verismo literario de. finc.les del siglo XIX: del 
,,:inc dialectal de Am!eto Polermi, sobreviv¡,znte durante d Fascismo: de ia culturo 
10rtemnerrcana y de la vanguardia revoiucionaria soviética. A las películas anteriores, en 
::onjuflto, los franceses las llamaron "nueva escuela j tal¡ana", ya que pre:;entaban 
~oincidencias que ¡es daban homogeneidad. Pero ei paso definitivo le corresponde da.rlo a 

<cberto Ros~ell¡ni en 1945, cuando dirige Roma. dudad abj¡zrta, que oficialmente marca 
~¡ nacimiento de l!n nuevo cine que surge en respuesta a io retórico oficia!ista y se 
:;pone al heroísmo fascista, con pretensiones de con trade(;jr' toda aquello. ola. de frialdad 
lCdJémica, condenando lo impersotlal. Ese nuevo cine c.=> el rléorrealismo en su primer:-a. 
~tapa . 
• 4) 50RLIN, herré:., C¡(jeseuro~os; sociedodeseúropeasI939-1990, i996. 
! >1) MO"'J reRDé, .f'Jsé !::nr-íque .. fl.Jillf(','(J~ cinlf(5 !!.urnp!!.os 1955-/0. 1987. 
ro:,) cin<?miJ '1ér¡t.~ ~5 !.m 1!5tik> de óne surgido en Franóa en [,:;5 añoo.: 30, qu,~ lu';::; sus ¡:¡rimer'ls bo~·:o-s en ,~\ 

form-;J¡¡smo ruso de 'los año::! 20, y que se atrevía a exhibil' cpi::;odio:l de la vida l'eGiL tal cual ::;011 y pOI' crudo::; 
'1')e h,,,,·r(ln, N(¡ (l!r.(lnzt:Í p:lqrorlo (i",_ crirríp:nte rtrti'st,CQ. 
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Roma, ciudad abierta se impone internacionalmente' a su antecesora Obsesián. más 
que riada por Su autenticidad y modernismo. Paradójicamente no solo no consigue ser 
anti·fascista, sino que para colmo suyo, muchas veces repite elementos de aque!!Q 
dictadura, por lo que no se trató de un rompimiento con e! pasado cinematográfico, sino 
de una constante diaiéctica con éi. Inciuso su primer promotor. Rosseiiini, se había 
fórmado bajo las ordenes del hijc;t de Mussolni y primero trabajó para el fascismo 
haciéndole propaganda; lo que decimos es que el neorrealismo desde su inicio esr..:vo 
marcado por la contradicción. Pese a todos los obsroculos que lo rodeaban, la nueva 

escuela supo resístir a la escasez de pelícuia virgen. a los estudios destruidos y 
ccH;vertidos en refugios, a la dispersión de las e.mp~sas productoras y a la destrucción 
de Mios para exhibición, sin que todo ello pudiera fre."iar al movimiento va.."'lguardista mós 

grande de los "nuevos cines" (17), La tareo fue doblemente dificil paro los fundadores 
de esta corriente, ya que no solo se trataba de cimentar un nuevo estiio, sino que debían 
empezar por reconstruir toda la infraestructura de la industria cinematográfica en su 
país, devastada por la guerra; con el neorrea!ismo pasaron dos cosas i~portar.tes en ese 
sentidQ: se restablecío. e.1 viejo cine y al mismo tiempo nacía uno nuevo, Después de 
Roma, dudad ahíerfa viene el talento de directores como Luchino Visconti, Vittorio De 
Siro, De Santis, Pietro Germi y, el teórico del movimiento, Cesare Zavattini. Bajo su 
tutela se. organizaban las bases de! primer neorrcalismo, !o promov:an con filmes que 
iOOn a convertirse en 9MJ1des obras maestras para sus seguidores. Mientros Rossellini 
se dedicó a un neorrealismo documental- periodístico; Visconti le dio un sentido social y 
polémico de profunda inspiración, entre lírica y épica y De Sica lo dotó de un generoSo 
sentimiento humano con relárr.pagos de a.gudo humorismo, fue un gron observador. Se 
convirtjeron en ejemplo g seguir las que hoy son considero.das obras maestras clásicas, 
pertenecientes al primer neorrealismo: 
1. Roma, ciudad abierta, i945, Roberto Rosselini 
2. El limpiabotas, 1946, V. De Siro 
3, Paisa, 1946, R, Rossellini 
4, Sin piedad. 1948, Alberto Lattuada 
5. Tiembla la ti erro, 1946, L. Visconti 
6, Ladrones de bicicletas, 1948, V, De Siro 

(17) Se denomina como nuevos cines a aquellos que, a diferencia del "cine clásico" o "ant¡guo~, ya tiene un pasado 
artístio::.o o::.onsdente de su existir, !"lQc!dos en el seM de uno cultura c!nemotogrófica. de: tal !'!'Iodo que: Jos 
dif'ectOt'e:l ~ ... u no SOt'i pt'ifneri2os como Gt'iffith, (isetlsteif1 o iviutYl!lu, sitw que ahof'u goZat1 d¿ rO:J U\iuf,C€::J ttknico:J 

y estéticos que se han ido gestando anteriormente. Las características del nuevo cine son: ausencia de una 
doctrina claramente expuesta de entrada, más alió de algunos principios generales; por lo tanto diversidad de 
productos; dificultnd para ubicar con certeza determinados filmes por si mismos. sin rccürrir a orientaciones 
generacionales; y novedad en ias formas eSTiiísticas. Podríamos afirmar. con cierta precaución, que a partir de los 
60 el mundo entero ha vivido esa fase denominada nuevos cines: "free cinema" en Inglaterra: "NolNelle Vague~ en 
Franc!a; y en América: "nuevo cine mexicano" o "c!ne:mo nue'.'o br'osHeño". por' citar c!g!.mos. 
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7. Arroz amarqo, 1949', D~ Sa;,tís 
8. En nombre de la ley, 1949, P. Germi 
9. ,i1ilaqro en A,1 .. 1án, 1~50, V. De Sica 
1:). Umberto D, 1952, De 5iC<l 
11. Amor en la ciudad. 1953, varíos con guión de Zavattíni 
12. Los vagos, 1953, Federico Fellini 
13.. La ca!!;:, 1954, F. Fe!!ir.i 

14. TI hidone, 1955, Fellini 
15. La dulce vida, 1960, Feilini 
ló. Naceo v sus hermanoS, 1960, M. Antonioni 

17. El eclipse, 1962, ,".\. Ar,tor,ioni 

1948 fue un año importante porque en torno a éi se. dieron ias máximas cintas. 
aquellas que afirmaron y expandieron el neorrealismo. Simultáneamente se ·realizaban 

1. El bondido, 1946, A, Lo.ttuoda 
2. Aún sak ei sol 1946, Aldo Vergano 
3. Caza tráqica, 1947, De Santis 

4. Prohibido robar, 1948, Luigi Come."1cini 
5. El camino de la esperanza, 1950, p, Germi 
6. El cielo está' rojo, 1950, Claudio Gora 

7. Be!!ísima, 1951, ViSconti 
S. Anna, 1951, Latt-...lc..dc.. 
9. Los infieles, 1952, 5teno y Monicelli 
iO. Fiebre de viv'¡"', 1953. Claudio Gora 
11. Eí sol en íos' oios, 1953, Antonio ?ietrangeJi 

12. La pro¡¡fndane, 1953, Soldati 
13, 5enso, 1954, Visconti 

14. Camlla, 1954, LucianoEmmer 
15. Tiempos nuestros, 1954, Blasetti 

16. Escuela elementa~ 1955, Lattuada 

17. Noch"sdecabi,.i", 1956, Fellini 
18. él qrtto, 19'7. Antonioni 
19: La aventura, 19óO, Antonioni 
20. Le ;7oche, 1960, Antonion·; 

21. E/desierto rolo, 1964, Antonion! 
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En su inicio las películas habiaban de la realidad que se vivía después de ia guerra. 
m msre.za y' el dolor; se oponían al espectáaJio artificioso y fabricado. Además en el 
~ rn:.or:"eD.!is:;"'ri) se. w ........ ...;bric.-"Gn paisajes italianos y los directores parecían muy 

....ebe\des. pe..ó ""re todo eron hum<misms. Los propieoodes en común son: 
• se basa. en ia rea.iidad Y es sincero. espíritu de confusíón 
• d edecflcismo es una de sus principo.ie.s corocterísticas 
:g = criti::::;. P~r pJ :,,_-.:1 ,,-ez acuso. er. for:r.a. ;.ma condencio. social, de e::;ti!o ontj~ 

... "".Joct,_"" 
• se 1tJn:rtm¡ historias coíectivas y no indíviduaies 
• ¡n;i:di~ de medios y de preSlip'Jesto 

:e 2: f:r..'"1:na ~ el ~ t:tdirrti.a) de los ht:.d;os. roo en est'...;dios. No habían sets 

- Ibursctiba "tipos" en ""z de octores profesionales: espontaneiood en la interpretación 
.. <Cl va:es ~ remedtos. trata de dar uno. moraie jo. 
.. dira;Wres de espíritU dOOJmentalista e interés por la c~nica. pero si~ acudir a 

:9l:i~m~sos 

- S<>S't>JI>ro:" reo"" del espi<maie del hombre 
• <lÍieseo> de iií>erto.d y fe en la resistencia 

• :2lr!liiimi:enro de profunda de<psperución 
,. ;r.c!b:; de lbs !he. ,r:c~:es :de t:l' g:..;e.~. de tnsn::za ,. doler 

• ·~srebr y "",ti- heroico. invita" nefle,>(ionor sobre .. .1 cine espectáculo 
• [pno¡>a"" "'" <WIe"" tipo de estrella. el héroe de todos los días. de cualquier ciudad 
.. 'aSnnilo y~;ju :mo&1os cinematográficos y iiterurios muy distintos entre sí 

1&0 1t€-<>r,Q" ,obro está, porque en lo proctico no siP--mpre ero así. Es muy difícil 
iim~inor lun sáio moiimrento artlstico con cuaiídades perfectamente homogéneas. son 

rmudba.s: ¡perscn:taS ¡las que :tos integron. Zovattini, teórico y guionista de los primeros 
if;1IfiiE::S ~J != & 1~H:ni y Amidci. cor.f::-ma que no hay ningún film totalmente 
looO'!"r.edIiSfta" 1to;n 'sdlQ <Opro~s. PlJ.ro muestro un botón: .Arroz amargo, 
(coru:idenado lUnO ·de ¡ios .mcis .notabies dei neorreo.lismo. es el primero en destrozar sus 

IP0SituliaDos. N\ierdiros., 'tire :Sica -ligado siempre a Zavattini, dibujaba el cuadro social de 

][~fiQ,,;con S"'-SO$ ;tr,i:iidle:s :¡ ... '"e tE..-mint:ban en t:-....gedia. demostrondo la soledad humana 

iY II~, ,.;res.:~Qi"" de un :p"e¡,¡o. Con vemre oños de duroció .... el cine del hombre se 
Ir10mffiicó y. -sin .m)":t.ariio" empezó Q negar parte de sus orígenes. con un neorrealísmo 

lb""9"és, 'q"" ye "'" 'ht:ib'1c de los pobres solamente. Algunos de los filmes de aquel 

11 . .lf!1vet7"uclF"cI!iir>., 1948" Se"",; 
:2. jJ;jJ:JIjhDS sueños iDDr fas calles. 1948. Mario Carnerin; 
3. a .aleto S:ob.re e.í pantano, 1949. Augusto Genina. 
,4 .. :Cr.á:::i= .dt: 1.:17 :::m.,r, 1~""'!), Jl.ntor.ior.i 
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i Nápoles mlilonaria.1950. Eduardo De Filippo 
l. Roma a las 11, 195( Giuseppe De Santis 
7. Tres historias prohibidas, 1952, Genina 
'l. La dama sin camelias, 1953, Antonioni 

~. Los vencidos, 1953. Antonioni 
lO.Ldsamíqas, í955, Antonioni 

lI.La dulce vida, 1960, Fe"ini 
El neorre..o.lismo también encuentro. seguidores en Jo.s películas: 

1. E! molIno del Po. 1949. Lattuada 
2. El band,do de Tacca del Lupo, 1952, Germi 

3. E! abrigo, 1952, Lattuada 
4. Proceso a la ciudad, 1952, lampo 
5. Caradura. 1954. Giuseppe Bennati 
:'. Dras de amor, 1954, De Santis 
7, Oro de Nápoles, 1954, De Siro 

3. Romeo y Juliefrl, 1954, Coste"oni 
~. La patrulla perdida. 1954. Pietr~ Neiii 
lO.L/via, un amor desesperado, 1954, Visconti 
11.E! eclipse, 1962, Antonioni 

Después. ei neorr~l!smo se va refinando con diáiogos eiaborados. buenos guiones. 
~Scéno9rafías; nace é~,fo.sis en el entorno culturol y social (su mejor arma contra 
:1ollywocd), ca!idaq fotográfica:interés por la historia, dejan que el público descubra 
los contrastes de '/0 vida contemporánea, no agota el temo. de la vida urbana ni lo rural, a 
leces eran, s'úperproducciones. Además, cuenta con ja participación de 105 mejores 
Jocumentalistas de .~,Rtq,nces como Son Francesco Pasinettl o Giovani Paolucci, Gentes 
:omo Antonioni, Lui9t~i(7p.~~:mcini, Luciano Emmer, Cario Lizzani, Maselli, Piero Nelli, Dino 

<¡si, Roberto Rossellin(\'Pontecorvo, G!uliano Tomei, Vo.!erio Zurlini... Todos realizaron 
iUS pininos experimentando en el documentai-por su bajo costo. 

También se dio el ncorrcalismo de comedia o sátira, que ya desde e! 46 se asomaba 

tímido.mente, paro después'entrar de lleno en '''cine del hombre H

, De todos los directores 
que se mencionan a continuación. ei único preocupado por reseñar las costumbres 
:talianas de los últimos 50 años fue Zampa, y algunos ejemplos de este neorrealismo de 
:omcdia son: 
t. Vivir en paz, 1946, Luigi Zampa 
~. Bajo ei sol de ,Roma. 1948. Renato Caste"ani 
3. DÓniinqo de dQosto, 1950, Luciano Emmer 
t Policías V ladrones, 1951, Steno y A',cnicc"i 
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5. Años fáciles. 1953. Zampa y Bracati 
6. íótó y Carolina, 1954, Monicelli 
7. Laolava, 1954, Lattuada 
8, B seductor, 1954 Franco Rossi 
9. El arte de acomodarse, 1955, Zampa y Bracati 
!O.Las muchachas de San Frediano, 19?5, Valerio Zurlini 
ILUnhéroe cknuestros tiempos, 1955, Mario Monicelli 

Otro que vio la luz fue el neorrealismo rosa con Dos centavos de eSIJeranza, que 

compitió con Umberto O, pero que logró más aceptación entre el público por ser más 
ligera y optimista; no obstante, el tiempo haría justicia a Umberto O ya que en su 
momento no fue comprendida, El neorrealismo roSO trató de comedios populares, que se 
basaban en las tradiciones más yivas de la cultura italiana. como podemos ver en: 

12. Es primavera, 1949, Renato Costell""i 
13.00s centavos de esperanza, 1952, Castell,mi 
14Pon, amor y ,fantasía, 1953, Luigi Comencini 
15.Pan, amor y celos, 1954, Comencini 
16,Pan. amor y ... ,1955, Dino Risi 

Por su parte el neorreolismo de folletín, del que R, Matarazzo es indiscutible líder, 
pone en la cima el estilo del melodrama cinematográfico, con amplias. zonaS de 
coincidencia con el lenguaje común de la iconografía neorrealista. En el cine de folletín 

se dan complejas y profundas relaciones e.ntre el cine italiano y el teatro de revista, las 

variedades y lo noción popular y descubrió la grandiosa capacidad física de sugestión de 
las actrices italianas, convirtiéndolas en verdaderas divas, algunos ejemplos: 

1. eótene, 1950, Raffaelo Matara".o 
2. Tormento, 1951, "',atarazzo 

3,l.os hijos de nadie, 1952, Matarazzo 
4,Sensuaiitá. 1952, Clemente Fracassi 
5.La loba, 1953, Alberto Lattuada 
6.Un marido paro Anna Zaccheo, 1953, De Santis 
7,NosotrQs los cambales, 1953, Antonio Leonv;ola 
8.La romana, 1954, Luígi Zampa 
9.La dama del río, 1955, Mario Soldati 

Pero después de 1950, el movimiento pasó a ",anos de Antonioni, Fell;ni, Lattuada, 
Lízzani, Maseili y Risi; principalmente de los dos primeros, ellos se encargaron de darle 

otra orientación. Con Antonioni Se vio enriquecido en cuanto a los ambientes y los temas. 

Con Fellini 'adquirió un tono místico, fantástico y espiritual. 
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No fueron m~y buenos: pues, en ,ia tarea "de continuar ei neorrealismo", "ya que 
prefirieroñ dedicarSe: a"un"estilo más personal, sin preocuparse de las absurdas'normas 
formales del grupo "que les dio vida artfstica. No se les culpa por eso, de·hecho sucedió 
lo mismo con todos, Solo unos cuantos se aferraron a los antiguos dogmas del 
neorrealísmo y pretendieron regresar a aquellos orígenes. El "más interesado en 
reestablecerlo fue el seilor Zavattini que en 1953 publicó un manifieMo que proponía la 
idea de! festü;¡cnio l' de! espIonaje del hombre, al que consideraba único intérprete de sí 
mismo, y pedía no convertir en realidad lo imaginado, sino ver lo significativas que son las 
cosas en su estado natural, casi contadas por sí mismas.- Éi intentó devolverie ai 
neorrealismo sus te,"!,as predilectos, con la ayuda de directores que lo secundaron en 
cintas: como: 
!.La rebelde, 1951, Cario Lizzani 
2.LrDÍucas de pobres amantes, 1954. Cario Lizzani" 
3.[05' disperSados, 1955, rrancesco Mase/li 
4.E! techo, 1956, Oc Sica, ~útt¡ma falsa esperanza de que resurgiera-o " 

... pero ya era tarde para que recuperara ia fuerza de sus mejores años. En 1950 ei 
clima de restauración política empezaba a perjudicar al cine de oposición, y con ello las 
esperanzas de continuar decrecía.."1, ya en 1954 disminuyó notablemente la producción, 
por la censura. Paro. reponerse, los productores optaron por realizaciones con tendencia 
a la superproducción, y aunque el neorreaiísmo no ~e había agotado del todo, no volvió a 
retomar aquel empuje. El neorrealismo finaliz~ por diversas razones: 
- nunce.. habra sido un grupo compacto, ni tuvo la menor estructura cole~tiva 
- sus grondes maestros, eron de tempeMmentos tan fuertes y dispares entre sí, que 
cada uno formó escuela. Su evolución siguió io. senda de io individual 
- aunque pudieron derrumbar el cine anterior, no lograron construir uno nuevo, fueron 
incapaces de ofrecer un planteamiento en común 
- cuestiones políticas: falta de libertad para la creación 
- sus primeros poetas habían desertado: Rossellini se fue al extranjero. después de ser 
el primero en decaer y en perder la inspiración; De Sica permaneció inactivo y Visconti 
optó por el neorromanticismo, por mencionar a los mé.;; importc.ntes. 

Por último debemos reconocer que ei ¡Icine dei hombre l
' pudo consolidarse como ei 

movimiento cinematográfico más duradero y fuerte que ha existido en Europa, pese a la 
· ... c..ricdad de estilos l' de temas, l' que ni siquiera Hollywood sobre,,"¡vió a su esplendor en 
10.5 50~ s y 60~ s. Encontró algunas resonanciQ.'S en países como Alemania, Suiza, Estados 
Unidos. Francia (André Buzin y otros). Japón. España. Grecia. India y México; iugares 
donde marcó enseñanzas decisivas para futuras generaciones inmediatas, aunque no de 
manera demc..siado re!evc."1te. 
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NUEVA OLA FRANCESA 
Análoga del neorrealismo, la nouvelle vague es, antes que una escuela, uno nueva 

maner~. de. hacer cine, es una nue .... a actitud para enfrentarse 01 hecho cinematográfico .. _ 
abarcó desde 1958 al 78, apro~im(ldamente, y fue dirigida por un grupo de jóve~es y 
novatos cineastas franceses. deseosos de explorar.Q través de un estilo personal de 
creación. Antes de Su eclosión, el movimiento fue precedido, durante los 40" s, por cine
clúbs, por la c~cucJa cinemato_gráfica, por !a crítica seria en periódicos importantes, por 
los profesores de La sorhona y por André Bazin, quienes en conjunto iflte"toron 
-legitimar el estudio de cine y lucharon por que se reconociera su importancia. Bazin 

frajo al estudio de cine métodos y disciplinas reconocidas como la filosofía, la historia 
del arte, la crítica' literaria y la psicología. Los SUcesoS que ta.mbién anteceden !a 
formación del movimiento, son principalmente artículos de revist<ls firmodos por 
personas interesadas en el séptimo arte, En 1948, Aiexandre Austruc profetizó en un 
texto publicado en L .,. ecran fran~ais, lo que después se entenderá como un cine muy 
perso"al y habló del caméra-stylo, que es un método que sugiere utilizar !a cámoca como 
el escritor usa lo. plumo.. Es importante mencionarlo porque representó uno de los 
primeros preceptos teóricos que el grupo retomó después ilevándoios a ia práctica.· 

Astruc, conocido crítico de cine y novelista, vaticinó una nueva era cinematográfica, 
cuando vio que el cine era un medio similar a la escritura: flexible y sutil. El caméra-stylo 
se. refería al cine convertido en el lenguaje, mediante el cual el artista e}(pre5(J su 
pensamíento y lo traduce en obsesiones, al igual que en un ensayo o noveja. Se trata de 

el~vcir el nivel del cine, no verlo mcís como un simple espectáculo, sino como un medio de 
expresar pensamientos también. 

En ios años 50 el cine francés se encontraba sumid,? en ja mediocrIdad. los 

directores Se ¡imitaban a realizar cine de calidad, eS decir, aquel que adaptaba obraS 
literorias clásicas que les aseguraban éxito y recurrían Q guionistas profes\ona!c:;. En el 
cine de cal,dad prácticamente el director no tenía ningún mérito, su porticipoció" en el 
guión era mínima. Las estrellas muchas veces eran estrictamente nacionaies. había un 
rechazo por lo nuevo y aceptaban todo lo que aSegurara el fervor del púbtico. Aquel era 
un cine de consumo interno únicamente y Jo tradición academicista, e:5 decir, la 
perfecci6n técnico era sobreestimada al grado de sacrificar lo poético, Con to.l de 
parecer muy profesíonaJes; sojo unos pocos íntentaban crear y hacer arte verdadero. 
ESe ambiente mediocre, iba provocando el disgusto de los críticos de cine serios coma 
André Bazin, Fran~ios Truffaut, Jecn~Luc Godcrd, Jccques Rivette, Claude Chc,bro! y 

Erick Rohmer. Todos ellos se reunían en la Cinemateco Francesa poro. dis(;'.Itir la 
situación. Hasta que en 1951 Bazin fundó con Jacques Donioi-Valcroze la revisto de cine 
más famosa del mundo, Cahiers du cinema, dando permiso a sus colegas de escribir en 
ella. 
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El r..lOvi~iento:.ya·ie!líu Su primer base sólidu, en mWlOS de ios cr'íticos de cine oe la 
,"Cvista. La publicación sc:.encar'gó de "seguir" el frabajo á.r"tís1¡co de cineastas como 
Agnés Varda:Chris Marker y George5 Franju y se caracterizó por c.I amor al cinc., por 'In 
rebeldía, la jovialidad, el aprecio por Hitchcock, por revalorizar el cine de Holl'ywood, poc 
"lO caer en temas sociales, por revisar todo tipo de filme, por pugnar a fallor' de un estiio 

propio, y por su escepticismo hacia ·!a "tradición de calidad", En seguida, los críticos.~ 
¡ben convirtiendo en cineastas y se lanzaban a dirigir . Todos querían romper con el cine 

.~ctual y pora ello debutaron prácticarnente en maso. Hubo dos elementos que 

favorecieron ese hecho: la resonancia que había alcanzado el trabajo teórico de Sazin y 
d bajo costo de cortos y largometrajes. Las cintas que anteceden el movimiento son: 
1. Van Goah, 1948, Alain Resnais 
2. GauqUln, 1950, Resnais 
3. Guernica, 1950, Resnais 
4. ,Muerte! de un cicfista, 1955, Bardem, 
5. Calle mavor, 1956, Bardem 
6. Toute la memoire du monde, 1956, Resnais 
7, Charíotte et san Jules, 1956, Godard 
3, Ascensor para el cadaíso, 1957, Louis Malle 

Todos ellos rechazaban los valores comerciales tradicionalmente aceptados. 
desconfiaban de .Ias técnicos convencionales de montaje y se entusiasmaban con las 
;ompo·siciones profundas. Concedían admiración a Hitchcock, para ellos era el gran 
,xpanente del CIne de autor (18) junto con Renoir, Rossellini '! Bres"on. En 1958 la 
'1ueva ojo (aún con la muer.te de Baz;n) adquirió un uniformismo mós real, aunqlle relativo 

:.d mismo tiempo, con dos pelícuias:1. Le.!: m/~~t(}r}~;, 1958 de F. Truffaut y 

2. El be/lo Sergio, "1958 de C. Chabrol. 

A I año siguiente el Festival de Cannes otorgó un reconocimiento a lo nouvelle 
lague y empezó a llamar la atención. Su primera obra maestra fue A hout de .s'Ouff/e, 

1959 de Godard, En la nueva ola tampoco se puede hablar de hcm09zneidud, eo más, 
s:us maestros han negado la e)(istencia del movimiento argumentando que fUI! tan $010 un 
10bil truco publicitario. Hay dos factores q~e posibilitaron lo transición de estos 
jóvenes de la teor'ía a la pr'áctica, por uno. parte el estado de crisis que atravesaba el 
:in" francés orilló a los productores a apoyar proyectos baratos y modestos; por otra, 
,e dio lo oportunidad de usar dinero de la industria privado, trabajondo bajo parómetros 
:omercioles. Algunos otros.pudieron auto financiarse o recibir ayudas estatoles, debioo o· 
o bar'ato de sus filmes. 

[8.1 ver siguiente !.lpartodo rl~ este mismo capitu!o. 
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En suma hablamos de un marcado incremento en ia producción de películas en las 
que ei director era primerizo. Las cifras hablan por SI solas: eh 1959, ,veinticuatro 

dirJctores ,ealizaban su primera película y en 1960 la cantidad aumentó a cuarenta y 
tre~, por eso decíamos que el suceso fue mo.sivo. Los directores solían ser contrarios 
ent1re sí. SeQún T ruffaut todo buen filme debfa ser caoaz de expresar simultáneamente 
la doncepció~ de la vida y la del cine. T ruffaut, era fiel 'Q io tradicional' vacación narrativa 
dell cine. Su obra tiene elegancia y sentido de la medida, expone el' abismo entre arte y 
vioo, entre totol armonía de obro, te.~to. espectáculo, incertidumbre y desormonía de 
exiktencía. Sus temas recurrentes eran las inQuíetudes adolescentes, la dificultad de 
da~ forma a la necesidad de amar y comunic~rse con los demás y hacía continuas 
refe.rencias a momentos, mitos, estilos y sit'.JaC:ones del cine precedente, Su carrera 

, 

fue complejo, tuvo ta..."to grandes é.)(!tos como fracasos comercioles, Además fue el 

PriJnero en voiverse academicista, y con elio traicionarse a sí mismo, Después de Les I . . -
miSioneS, T ruffaut dirige: 
l.Lbs cuatrocientos golpes, 1959, que causa gran sensación en Cannes 
2. Ttr(p sur le pianiste, 1960 
3. !Juies y Jlin, 1961 
4_ ~a piel suave, 1964 
5. La novia vestía de negro, 1967 
6, Las dos ¡"qlesas y el amor, 1971 
7. La noche americana. 1973 
8. La chambre verte, 1978 
9. L "amouren f .. Jite, 1979 
lO, Vivamente el dominqo, 1983 

Jean-Luc Godard, otro de sus mejores exponentes, orgulloso de Su ventaja sobre 
cualquier cineasta de a..,taño, decía que é! y sus contemporáneos eran los primeros 
dir~ctores que soblon que Griffith había e.)(istido, que ten!a..." conocimiento de 10.5 bases , . 
teóricas sobre ei avance histórico dei ienquaie cinematoqráfico, La nueva oia no fue 
prJducto de la casualidad porque tuvo todo ~n ~arco teóri;o e investigación crítica de la 
se~io!o9ía (19) por detrás. En todas la películas de Godard, más que su estilo podemos 

ve1 un ensoyo sobre im6genes y sobre cine, :,obre las re!~ci~nes entre:' .djre.ct~r y su 
ob~. entre el actor y su personaje, las palabras y las Imógenes, Godard opinaba q~e 
to1a película debía tener un principio, un medio y un fin, pero no necesariamente en ese 
or~en, le gustaba.,., los guiones torcidos, embroflados, la voz en off (20). y las 
referP..,.ncias a otros filmes, 

I 
(19) ~emio!ogfc: de:'lC:::: genere:! que estudie !os signos de !e • .. ide sociel, entre eHas lo, Hngü:stico, e ¡cónico" 
(20) voz en off: efecto sonoro que hoce que io voz de uno persono (que no vemos hobiar) se escuche diciendo oigo, 
es decir, el espectodor oye una voz, sin saber de dónde o de quién proviene, aunque o veces lo deduce. 
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Godard ad~más retrató ios aspectos de su sociedad: -prostitutas, ,terroristas, 
9án9'~ters~ A: finés ',de ,los 60' s 'tomó compromiso político y se convirtió en el únic-o' 

re ..... 16Iuciona~io cinematográfico, dejando de ser un autor público para. !icr 'underground. 

Entre sus cortos y películas, destocon: - . 
, . 

1. Une historie d' Eau. 1958 
2.A bout de souffle, 1959, obra maestra de la nueva ola 

3.,41 final de la escapada. 1959 
4. Sin alie'1to. 1960 
5.l:loequeño soldado. 1960 
6.t}¡'ne femme eS' une femme, 1961 
7. t/iv/r SU vIda, 1962 

8.~os carabi..eros. 196.3 
9.~a muier casada. 1964 
lO.Pierrot, el loco, 19ó5 
11.00S' o tres cosas que sé de ella, 1966 
12.1Todo va bien, 1972 

I Alain Resnais generó gran sensación en el Festival de Cannes con Hiroshima mon 
!l!!!2J:!!:cn 1959. Sus pelícu!as muestran e! contacto más estrecho que puede haber entre 

el bne y las nuevas técnicas de narrativa literaria. Son una ingente investigación sobre 

la ¡:nteríoridad, el ,tiempo y la memoria. conjugando una excepcional disciplina en el estíio 

y la investigación formal. Resnais tenía un intenso compromiso con loS ,problemas 
I , d" co~tcmpcranecs: ll'"lge.: 

1. El año pasado en .Mar"mbad, 1961: 
2.Muriel. 1963: 
3.i:..a querra ha terminado, 19Óó. 

I I Otros pe!!culas y cineastas de alto nivel y gran interés son: 
1. Les amants. 1958. Louis Malle 
2 L' . '95~ rO b O . os prImoS, 1 ';1, L.na rOl 

3. Lebclaqc, 1959. Pierl'"c Kast 

4. \r.leo de 5" 7, 1960, Vordo 
5. Lola. 1960. Jacques Demy 
6. Parisriousappartienf, 19ÓO, Jacques Rivette 

, 

7. Le: religiosa, 1965, Rivette 
8. IMi noche en donde maud, 1968, Eric Rohmer 
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y mientras muchos recibían jugosas ganancias por sus pelícuias. ios menos 

af~rtunados iban quedando fuera de la lista de ios productores. En dos años el ímpetu 
po~ financiarlos se desvaneció, no así el entusiasmo de los directores. Decimos esto 
po~que en los cuatro años siguientes al inicio de la nueva ola, no menos de 170 directores 
frbnceses rodaron por primera vez. Durante io temprana nouveile vaQue. 1958-60 se 
debrróllaron tem~ y p~rticula,.idades que le dieron. ~rácter de corrie~te artística. En 
1962 ya estaba totalmente consolidada y presentó las siguientes similitudes: 
.r~iteror la importancia de la libert"d absoluta de la cámaro, (siempre en movimiento) 

, 

.el roda le debía ser directo, fuera de estudios, para meJ'orar la calidad emotiva I • , 

.ddr atención primordial a la forma 

.pl,co interés en la reacción del público , 

.d,irectores ávidos de encontrar mecanismos susceptibles de interesar o. los cinéfilos 
edirectores autocríticos. Que modifican constantemente su cine y Que. por lo general. no 

Itenían formación técni~ .. . 

• estaban contro la idea de que para ser director había que haberse preparado 
¡largamente, les bastaba ~on su formación de críticos 

eeFcríbfan sus propios guiones y se autoproclamaban. "autores" 
eactitud deliberadamente negativa de no ocuparse de problemas sociales, ausencia de 

I ¡nvo !ucración po Iftica 
ere.Gho.za." lo. esté.tica cinematográfica vigente 
l. , , , 

eensalzan Cierto cine americano 
eabercamierito personal e informal a los asuntos tratados 

I 
orodar desde la ventana de un auto, en la calle, en caSOS reales 
oe:s el debut de toda una nueva generación 
ecine espontáneo, directo, barato, que prescinde de apal"'Otos procedentes de un estudio 

Iy de la artificiosa perfección formal , 
osuperan el momento mágico de los 30~ s y 40~ s, en época de realismo poético francés 
.eh contra del cine de calidad 
eJ, pro de ¡a pol/tica de autor, lema del grupo que reconocía ai director como autor 

¡universal de una película 
.re'petar más que la objetividad del hecho, la subjetividad del espectador 
etkner menoS de 30 años de edad y filmar por menos de 30 millones de viejos froncos, 

Icu~ndo .~i costo medio era de 90 millon~s .. . ., 
_la narraclon avanzaba a golpe de cortes, ImprOVisaciones y deSVIQCIOn 
olJs géneros clásicos, comedia, tragedia, documental, política, comedia negra.,,, erar. 

¡entremezclados sin hacer caso de convenciones 
een contra dei academICismo no porque fuera necesariamente malo, sino por su ausencia 

Ide buenoS obras 
oen la nuevo. ola el romanticismo está explorado a través de amantes y nihilistas 
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En . 1963 lo pr'imero foSe de la nueva olu amainó, coincidiendo con el 
Jc.,smoronamiento mundial del cinc. POr' o tn; ludo, Bazin antes de morir fue incapaz de 
Jerriostrar que uno filmación puede prescindir del montaje y su teoría del plono
;e:r.¿encio se volvió insostenible: Bazin simplemente propuso mantener la cámara lo mó.<; 
:.lb j~tjVrl. posible, paro ver un hecho sin la intervención del montaje (que según él era una 
téc~ica de ma.~ipulación artificial). Pensaba que debía respetarse la continuidad y 
:iurbción real de un hecho filmado. Pero no por ser una teoría demasiado radical' y 
foriada la ignoraron directores como Godard, Jeon-Marie Straub o Philippe &arrel: 
toJbs ellos intentaron sequir'la sin éxito. El mismo André Bazin tenía sus dudas sobr'e 
oó".:o logror un cine sin m-cntaje, pero defendió su idea hasta el fin. En ese sentido la 
10u~efle vague no consiguió nada: nodie fue capaz de abolir el montaje completamente. 

I Los méritos del movimiento son' haber renovado la técnica cinematognófica: dar 
:;pcr-tunklad a muchos jóvenes: ~r' los primeros en tener conciencia del medio utilizado, 
;:oro6cer su naturaleza corno nunca antes: y defender lo ideo de que el director es el 
lutbr universal de un filme- Sus r'esonancias llegaron a España, Rusia, Italia y Argentina. , 
=n lo nueva 010 no hubo un .final bien delimitado, más bien el movimiento fue perdiendo 
fue~za, casi desde su principio, cuando se rompieron los lazos. que unían al grupo de 
CaHiers du Cinema. Escasamente fue un movimiento estético coherente, pero los 

I 
ferV'entos de renovación que dejó se continuaron por todos lados, por eso es que se 
~xtiende hasta la década de los 70, pero en realidad lo más significativo ocurrió al inicio. 
:onlla decadencia de la nueva ola, también se dio la deserción de la mitad de los 
~spc.ctadores de cine en froncia. 

DEFINICIÓN 
Ahora entramos al centro del problema, desde el punto de visto humano y artístico, 

Sin Idudq. el cinc es e! resultado de! trabajo de un gran número de personas, no obstante 
~I director es fa figura a partir de le cual intentamos entender el cine, pues de eso 
for~a podemos involucrarnos mejor en sus obras. En torno 01 él surge la idea del cine de 
autbr y por cine de autor debemos entender toda aquelia creación cinematográfica que 
:!!S í~aljzada y concebida en todos $US aspectos por una sola persona, con la participación 
"en1or de otros técnicos. Poro considerarlo cine de autor el realizador además de 
jit'¡~ir, debe haber escrito el guión y Ser el creador de la idea o en s~ defecto el 
··esponsable de ,la adaptación del argumento, es decir, entre mayor sea su participación 

I ., . I :reatlva, maS se: conVierte en e autor. 
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A <.:on'tirtuoción tn:!:S Jefiniciones Je Jir'edor': 

_ ..... persontl capuz de tn.lnsmihr u ¡u~ c~pc:ciu¡¡$tu~ lu que $e c~pcru de cl!()~, yo. que 
es la persona posc.cdorn de la maestría ~n cl <-:onr.epto y en In ejer.¡¡óón de In técnico 
cinJmatográfica, en io cual va implícito su estilo per5'onal, ya quP. en e! afloron los medios 

exp~res¡vos propios. que son los que Vierierl u estuble<.:er- lu Jifen!:riciu entre él y el resto 
de los directores· (1) 

) - "alquimista y crcador supremo, él C!.!: quien renliza el filme o par~ir d~. un guión. 

Director de los actores y de todo el equipo té:cnico, es f'!i pf'!rsonnje centrol del rodaje, 

dellmontaje y de la mezcla de un filme" (2),.. , 
J - "Considerado creador del filme. Da furma definitivu en irnúgc(j>!~ o'¡ guión, 

coordinando actores, acción, diólogos, decorados, tomas de <;nmoro, ve~tuario, 

supkrvisiiin del montaje. etcétera" (3). 

HISTORIA BREVE 
El cin(! d(! aL/tor se ha puesto en boga justamente a partir de. lo nueva ata francesa. 

De hcuerdo con Michael Chion (4) el cine de autor ha e~istido desde el nocimiento del 
cinJ, solo Que antes de la nueva "ola nadie consideraba ~ Griffith, Melies o Hitchcock 
corrio auto;cs de nada. Sin embargo, los dos primeros de hecho har sido de ;OS pocos 
Qutbres-directores que han existido, porque estaban involucrados en sus película.:: desde 
el ~enor detalle hasta el momento de la exhibición; escribían, interpretaban, cortaban, 

dec~oraban, vestían actores, filmaban y montaban. Aproxjmadam~nte' entr'e 1915 y 1920, 
Griffith fue el primer'O en la historia que reclamó el crédito de. sus pe!ícuio.:::, Se peleaba. 
sierhpre con fa ¡deo de ceder terreno o los actores (cosa l.l~llat en el naciente. Hollywood), 
tan aferrado fue que finalmente consiguió su objetivo. Pero lo que é! logró. :C;f'! perdió"en 
los diez años siguientes: a partir de entonces ni siquieru Jin::c1or'es venioos desde 
Europa, de la tulla de Lubitsch, Nlurnau o Lar.g, tLi',ieron kl libertad c..b~ohj¡-u sobre sus , 
fil"ic.s, fueron limitados y controladoS'. tanto económico como artísticamente.. Muchos 
pefífulas (por, no decir todos) eron montadas por terceros personas y el director se 
tenía que confor'mar con estar presente, sin intervenir, aUr'lque ello le r'obur'u gran parte 

d i., I ., '.J _. ~ 
e expres¡on persona que es tan necesarlu en el eme ue Clutor. UurOnTe to ... a esa 

tc~porodo del cine. mudo, solo. cuatro directores tenían el privilegio d!:. colocar su 
ne~bre encimo del título, debido a que ellos mismos podían finanóar lo qIJe hacían: 

Grirlh. Chaplin: De Mille e Ince, _. 

(1) CpNTRERAS y Espinosa. Fernando. La produedon. se.;;¡or ¡;rir.7an"v U<!:: la ;nUIiS¡r/(i cine::maiagrú/i,:.:ü. 1;73, p.9¿-. 
(2) Gran Ef7cidop~d¡(1 Unlv~r5(!1 QUId. t9R." Ton", IV, r,! :~5 
(3) ~!1e:;a EI;ddopeci:1 U!1¡~'c.r;;d, 198<1, p.2127. 
(4) CHION, ¡',¡cnael, Eí cine y sus oíicios, 1992. 
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Con la llegada del sonido. en 1927. también se marcó una gran diferencia entre dos 
,tipos de directores en.Estados Unidos: el director que lo quiere hacer todo por sí mismo 

.Iy el que se !imita G dirigir a los actores, por desgracia son los máS. Después. en 1936 
'Fo.nk Capro reconquista el derecho de los directores. después de una huelga 
Iparcíaimente dirigida por él. y obiigQ a los productores a reconocerlos. aunque todavía 
los mantenga al margen del montaje. Aún así, los directores siguen reducidos a simples 
Irirtesa."1os y relegados a un segundo plano después d~1 productor, durante lo que siguió 
Ide los 30' s y 40' s. pues en aquel entonces florecían los grandes estudios de 
Iproducción. de modo que hubo una tendencia al trabajo fragmentado y 
:depdrtarnentalizado. Eñ aquel entonces las películas se anunciaban comO una realizació"n
',de ... yen seguida el nombre de la Metro, la 20th Ccntury Fox, etcétera; el anzuelo para 
rtro.sr o. lo. gente ero el nombre de actores famosos, pero nunca e! del director; así "fue 
hasta Que finalizó la·Seaunda Guerra Mundial. Una vez más Frank Caora intentó luchar 
;contra' el aplastante sistema .hollywoodense y fundó una asociación de directores 
independientes, al lado de VVilliam Wyler y Georgc Stevens, para poder trabajar , 
.libremente: desgr<1ciadamente fracasó en su intento. Desde entonces así se ha 
Imantenido y solo hasta hace poco los actores ya comparten el crédito con ei oscuro 
Idirector. E~ cambio en Europ~, después de la ~gundo' Guerra, el cine de autor Se vio 
,favorecida y el director comenzó a emerger como el creador absoluto, buscando otras 
Qlternativas de e"presión y llevando a la pantalla temas de su interés personal. Es por 
leiio que se habla del cine de autor como un fenómeno exciusivamente europeo. aunque 
!también existe en Rusia y partes de Asia, ya que se dan mejores condicio~es para· su 
'desarrollo que en le. mayor parte de América. Con ello no queremos decir que no hay cine 
~de autor en estos países (hay autores independientes "n cualquier parte del mundo). 
pero se mantienen fuera dei alcance de jas mayor'ias y de ias instituciones encargadas de 
la industria cinematográfica. En Estados Unidos su trabajo recibe el nombre de cine 
Lndergr'ound o de culto, mientras que en el resto se habla de un cine independiente o 
hlterno.tivo; es por eso que no podemos hablar de una culturo. del cine en un PQís como , 
México (ai menos no como se da en ei vie io continente). y mucho menos .de cíne de autor, 
~a no digamos de cine cultural, eS decir~, en nuestro ·p~ís el buen cine eS privilegio de 
unos cuantos, un lujo para intelectuales en general. No obstante, podemos encontrar 
h!gunos ejemplos de autores dentro del cine que se realizó en la "época de oro del cine 
fnexicano'¡, como Emilío "el indio" Fernández y otros. 

I Sin embargo el trabajo de dirigir ha' ido ganando terreno el nivel internacional. 
Algunos le atribuyen el logro a la nouvelle vague, por haber sido el primer movimiento 
6rtístico, más o menos ·importante, en demandar ia autoría en favor del director. en 
bróponerfo como candidato único a ocupar el puesto de honor en los carteles y 

trascender, no tanto por sus obras como por su carácter de artistas. 
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Ái mismo tiempo lo incitaba a reconquistar ese lugar privilegiado en cada r~alización 
'con esfuerzo, un mínimo de carácter, autoridad y genio. Y sí, fue el primero en prestarle 
le. ::;ufióente .atención como para atribuirle. total autoria sobre un trabajo que, 
invQriob!emente. es resulto.do de un numeroso equipo de colaboro.dores. Ese fue uno de 
ios puntos que se prestaron a discusión acerca del cine de autor; ya en i955 la "política 
de autores" Uamás definida con exactitud) sentó las bases para otorgar la paternidad al 
director. Quince años después se vio que se cometían muchos abusos, por eso sus 

Ipromotores advirtieron que no debían alabarse los películas más pésimamente realizadas, 
tan solo por tratarse de un director cataiogado como autor. asimismo aciaran que el 

¡estilo y los temas de un realizador nO tienen.porqué estar forzosamente relacionados 

I
con el a:-gurnento ni con las instituciones, sino con la manera de enfocarlos, de 
transformarlos, También afirman que la autoría se define en función de lo. mirada del 

I
·f.~.alizador, y .q~e ~ebe tenerse cuidado de no dar por, hecho ~ue todos 105 ~utores .10 son 
siempre en Identlco grado en cada una de sus aDras, ni todos los filmes son, en 
I consecuencia, de idéntico nivel; ya que ese fue otro de los puntos que le ha hecho mala 

fama. al cine de autor hasta 1" fech", . 

Del otro lado d~ la moneda se encuentran personas como Michael Chion, que no 
at:-ibuyen la autoría a la nueva 010. francesa, sino a la evolución misma del cine, incluso 
asegura que en sus inicios e.1 cine era más apto paro. los autrores-directores, dados las 
¡condiciones primitivas, precarias .y/o de:interesadas de aquel art~. pues ei director .~o 
era tdn obServado ni persegUido, aSI como tampoco dependla de la aprobac,on 
¡indi5pensa.ble de nadie, siempre que pudiera a.utofinanciarse, además é.! mismo era el 
Iprinc!pal interesado en reunir los talentos necesarios para llevar a cabo su trabajo y, de 

¡ese. modo, supervisar directamente cada detaiie, Su condición baja en recursos, casi 
siempre daba pie a deSarrollar Su inventiva, para improvisar y crear a partir de· la nada, 
Ino tenía. detrás a alguien que lo presiona.ra, como sucede hoy día, en la mayoría de los· 
W.$OS, 5PA como fuere el cine de autor también ho. creado polémica toda. vez que pudiera 
tratarse de una trampa, que en el fondo esconde un secreto e insospechado desprecio 
por el cine comO forma de libre expresión. Como todas las artes, el cine también tiende 
a caer en 105 extremos y en excesos intelectualoides, por tal motivo, ~ debe tener 

!
w.uteIO y no sobrevalorar el famos,O cine de (Tutor, yo. que muchas veces los críticos de 
cine. los aficionados o ias "personas cultas;;, caen en ei error de olvidar que el cine se ha 
convertido en un medio de expresión auténtico, que puede Ser usado por cualquiera que 
se interese, de !a forma que .sea, en e! género que sea; hay que recordar que el cine 
siempre puede dar sorpresas, de modo que alguien que tradicionalmente es aceptado 
como autor puede no serlo y viceversa, en ese punto coincidimos con Chion. 
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Por otro '·Iudo r'los'lIumo la aiem;ió,. un hechu par'jicular', y es que se -tienden á· 

confundir' lo::: concc.pto$, 'Pan:l:algur¡os el c'¡n~ de autor e!: lo mi:::mo que. obro múestr'a, es 
:lr~c, aunque estrictamente debiera cnte.ndcrsl! que e.s aquel en d que. la participación 
del: director resulta mayoritaria, y es allí precisamente donde entrarroc; en' otro 
conflicto, Par'a eiT\~zar' se trata de un problema en el que los teóricos, los críticos de 
ClT·~C y, aun, 10$ aficionados no logran ponerse. de acuerdo, un conflicto que no alcanzan o 
!>olLcionar y que surge en torno a !n siguicnte pregunta: ¿Qué es arte, o, qué es digno de 
se1 considerodo arte y porque), evidentemente hay tontas respuestas como modos de 
pensar' en el mundo: por lo tanto nO nos vamoS ti quebrar' la cabeza con tal 

cud.stionamic.nto, Pero a cambio nos apoyamos en lo que ha dicho uno di los críticos de 
nric. mós serios en M.éxico, Adolfo $ánchez Vázquez (5) en torno 01 malentendido, y 
dick, polobras más, pajobros menos algo así como: 

¡:;~ ".! I)-:;tl'; r:r¡;O.:¡r!or d ;:l:,tistc ,,~. ¡;O.rH'llf':'1tro "lib_ tiene- que o\'entllrcr~;>. par '3!,:'1rh~rn~ de!'.:r::~ncirl . .,~. 

no hay "$;:.ña'le"$ qu't. puedun or·ier:fQrk .. LJ qu~ diS/a el c:-itico después de haber recorrido el im::e.rlo 
y doloroso commo, le tleg..:¡ demasiado Tarde. Ei ortista esta condenado o ser libre y darse su propIa 
!~y r)!l rnrlró bl!~rnr!n f!.I~ro rl~. ~í m!~!'!'Ii_ ~I! n;>:nrn"o tnr~.n r;nn5¡~I"'. e.n pisor te.N"enos jomn~ riso_dos. 
i\'ié.$ v·:;¡k un(J f::.5t·Hicc. di"$\anh::, Im'~'Jc., CiUi! urv.l E5\ét¡!~'J v'!cim y I!nrromdida .. ::mpáiGd.J .::n poner 
;:'Jl11i5u de fueczü al ¡mpu/:;o c(e..:¡dcr. 

Lo anterior viene a cuento principalmente por uno razón: el cine de autor sirve, 
según Perkins (6), como base para el análisis est¡lístico y semántico de filmes concretos, 

r'eJJizado por el crítico de cine, debido Q que aporte: la mayoría de las clayes para .su 
co~prcns¡ón, mismo que debe ser precedido o la valoración de la obra. Y si hocemos coso 

I 

de !o que nos dice Monterde (7), una vez que se ha identificado al autor de lo mismo (ya 
sed el direct9r, el guionista o el pr'oductor'). se debe e~aluar' su pad'icular aportación al 
co~junto dd filme y, entonces, si tuar su posible autonomía c.xprc.siva en relación con el 
aP9roto industrial e. institucional de.! que surge. Pero volviendo o lo primero, no debemos 
olvidar que no podemos encasillar el arte, ni poner etiquetas al cine, por eso Chion 
rec~mienda que io más objetivo es ('evisor detenidamente los créditos al finai de L1na 

I 

película, para así poder determinúr' quién e.:;: autor y quien no lo e.:;, lo CIJúl puede sonar 
rnu~ superficial. pero e.n coso contrario se Cpl! en el problema de rnultip!iódai de 
pe~_cepciones del que h~blóbamos. A decir verdad, 'corno eS comprensible, no todo el 
trabajo que implica el realizar urlO película puede, ni debe, estar' e~ manos del director, 
ha~1 conceptos y ¿rcos que no tiene por que dominar, sería una pérdida de tiempo, dinero 
y trlento, para ello cx:isten especialistas encargados de realizar labores técnicas, por 
ejemplo, y otros paro las peligrosas y demás, 

(5))" SÁN::HEZ ,Mo!lo, '"",taciMa la estét,Ca, 1992. 
(6) P¡ERKIN5, v. F., El lenguaje Ol:":/ c¡¡le, 1976" 
(7) j\ONTERbE, Jose Enrique: c'¡n~, historia yensúfanza, 19th 

I 
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Las actividades menor'es nO deoen ser re:alizu.das cJir-e(.;lam~_nle pUl' él: Su fúnción 

principal es supervisor' lo má~ posible y dirigir, que )'0 con eSo es ·sufidcflfe, pues con 
cs~ solo hecho gasta demasiada energía, pero ~obre todo, imprime cn !c. obre un (!.~tilo 
personal, es decir, revelo su persor:'olidod Y pOf"\e Sil sello, por lo tanto ~p. convierte en el 
autor. Lo que decimos es que ni siquiera un mismo guión u urgumerlfo, repr-e.serl,·ado por' 

c~ ln:ismo c~ujpo artístico y técnico rc:ultará ¡gu~1 si es dir·~.9¡do por JO$ personus 
distintas, Cmc de autores una fro!:..e acunada a part1r dp.. lo!.: 60 ~,y desde!. entonces se 
hah dado diversas manifestaciones de. lo que se. supone que dehe ser en io práctico, 

CARACTERÍSTICAS DEL CINE DE AUTOR 
• hallar en el hombre real su denominador común 
• preferir el drama, la denuncia, la crítica o io comedio en lugor de la satira 

• descubrir la vida pr'oviYlciona y a sus person.ojes soñ~iierltos o,ideul!stu.s 

• humanizar el f.hne cómico, excavar" pr'orundamentc en !:!U$ protagoni!.!ta.:.::. 

• solidificar la relación entre "Cine y cLdtura, por inspirnrse ~n novelos 
• fenómeno exclusivamente europeo 
• consagrarse como cine sin actores, triunfa el personaje 
• es un cine más consciente l' cxigente: 
• no tender a lo excepcional, sino a lo cualitativo 
• ir más allá de los intereses del individuo para po.sor a los universaies 

I • guionistas que pronuncian un verd9dero discurso. usando palabras direct·as y 

sobrias, pero significativas 
I • entre actor y director no existe uno verdadero coleboración porque se mueven 

en fsferas distintas, el director participa mós cercana y profundomente con el guionista 
I • el actor no debe comprender, sino sirnpiemente ~,. y entregarse en munos del 

director olvidando sus propias exigencias, mostrando Su ¡nst¡nto, sin pensar, !.!er humilde 
I .• el cine de autor nace bajo In connotación de. obra maestra o de obra ins61ita 

I • debe ser bien concebido desde lo planeoción, el guió" debe ser compatible ef1 
cada detalie con lo que el director Visiona 

• día a día consigue nuevos hai!ozgos, nuevos progrc.:::cs 
• buscar lo verdad, reflejar ef punto de viSTa social o filosófico de! director 
• hacer a un lado 01 actor y al productor 
• dar vida el grandes películas y cambiar e ¡(¡fluir el arte 

I • la compo~jción e iluminación, la textura de cada é!!CCna deben cOf-responder 
pe~fectamente al modo, atmósfera 'l tema de la película 

• hacer un adecuado uso de los movimientos de. cómaNl, p.1 ritmo, p-I montoje,·etc. 
• es un ámbito ,de expresión y decisión per'sonal, .sea quien sea el autor' 
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• hacer un Ó~ecu~do uso de los movimientos de cámara,_el ritmo, el montaje. etc. 
• eS un ám~ito de expresión Y' decisión t'-e~sonal. sea quien sea el autor 
o cometer el error de aplicarse a películas limitadas, solo por la fama de autor del 

I di",.ctor . 
I • marginar a los directores que no son considerados autores. tachándoios de 

I 

arteSanoS O de obreros por encargo 

o marginar géneros como '!a comedia, la aventura, el musical, el cine fantástico, el 
westem o cualquier otro que ,sea de distracción 

• abrir paso a las mujeres directoras. sobre todo en 'Francia 

CARACTERÍSTICAS DE UN AUTOR 

1

, . ho,!!o.r el contacto con la verdad del hombre de nuestros días: absorber su 
sentido histórico 

• los guionistas deben demostrar siempre un auténtico cuho,Q la verdad 

I = el autor no lo es en función de -la teoría sino de la :práctica 
• s~nte una 'necesidad ,de libertad y de 'intimidad, que ,el ,actor ,profesional no 

ofrece por faitarie "virginidad" 
• tiene la necesidad de no ,comprometerse ni revelar ·sus "intenciones 
o !e da nuevo uso a! ,actor, ahora. 'se sirve ,de é! 
e no debe preocuparse por el montaje 
e experimenta nuevas formas de expresión cinematográfica .. desarroila conceptos 

y temas de su interés 
o no siente como sagradas las 'convenciones tradicionales, las 'modifica 'en función 

de sus impulsos creativos 
• imprime su estilo en cada fase del proceso de realización 
e. el guionista eS menoS autor que el director 
o debe idcar una manera de hacer sentir su presencia.y ,su autoridad entre ,todo el 

I equipo de trabajo (que son cientos) y responsabilizarse del resultado final, del ú~imo y 

del ambiente 'moral del rodaje. Los impulsa. los inspira para que aporten creativa y 

gustosamente, convencerlos de Su importancia fundamental y ~egurar el éxito 
o en ocasiones el autor es el guionista, otras el director o el productor. depe.nde 

de.! momento historico y del país 
• tiene el poder de articuiar una difusa demanda sociai 
• el atitor eS a la vez escritor o guionista, intérprete, 'cortador, 'decorador, el que 

di:;eñ'a d vestuario, el que filma y monta 
• el director muchas veces oporta un toque personal, unidad y continuidad 
• puede ser coautor dei guión. 'pero lo oculta ,o .lo es de 'manera informal a 'través 

de pláticas con el guionista 
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• dirigir es ei arte de apropiarse de un boceto ai que se dota de puntuación y 
tiempo personales. Al fijar su interpretación, el director "se convierte" en el autor total 

o parda!, aunque no !e sea en principio 
• Hitchcock, Howks y Ford son ejemplo de autores que fueron ignorados como 

tajes, .pero que gozaron de mayor libertad. Aquel anonimato relativo impedía que les 
I atribuyeran ios sentimientos de Sus personajeS. 

I 
; 'hay teda una gama de categorfas dist,intas de autores: constructivistas, 

norro.dores, demiurgos, etcétera, pero ninguna tiene un sentido e.:.::tenso o per"duroble 

• autor es el director que reaiiza distintas funciones en una pelícuia. y aunque no 
·,tuviera el crédito, nO deja de intervenir muy de cerca en cada una de las actividades 

~ el ¿¡rector debería estar familiarizado con todas las técnicas de !a película, ser 
t1ctor, escritor, decorador, etcétera, paro no depender de juicios ajenos 

• es capaz de inventar una auténtica poesía cinematográfica 
• algunos autores deben hacerse a la idea del desprecio, por parte de los críticos 

1"" el ,público tradicional, ...,. consolarse con las manifestaciones de culto que les rinden 
'revistas especiolizadas. 

EJEMPLOS DE AUTORES 
Directores que :han conseguido, por voluntad o sin.quererlo, el codiciado lugar de 

,autores: 
1. Woody A'lIen 
2. Théo Angelopoulos 

3. lv\ichelangelo Antonioni 
4. Dorio Argento 
'5 JacK Arnold 

6. ,Mario .Bava 
,7. J acques -.BecKer 
:8. _Ingmar :Bergman 
9 .eh"rle, ,Bitsch 

:10. ,Peter 'Bogdanovich 
'{L Bresson 
12. Richard Brooks 
)-3, Tod Browning 
14. Luis Buñuei 
;i5. ,J ohn Car,penter 
.16. And~é Cayatte 
17. Claude Ch<ibrol 
'iS. ,David'Cronenberg 
:19 .. 'N\ichaed Curtis -'no reconocido 
,20. ,}.-I·,onue! ,de ,Oliveira 
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21, Vitorio De Sica 
22. Donioi-Vaicroze 

23. Marguerite Duras 
24. B!ake Edwa"ds 
25, Eustache 

26. Federico Fellini 
27. Trence Fisher 
28. J ohn Ford 
29, J eon-Luc Godard 
30. Griffith 

31. Howard Hawks 
32. Alfred Hitchcock 
33, Tobe Hooper 
34. King Hu -no reconocido 
35. Huston 
36. Milkos Jancso 
37, Stanley Kromer 
38. Stanley Kubrick 
39. Akira Kurosawa 
40. Fritz Long 



I , 
" J 

, l' 

l 
41. Geocges Loutner' 
42. Mankiewiá 

1

43, Georges Meliés 
44. Mizoguchi 

1

45. Ophüls 
46. Pier Poolo Possollini 

'147. Roman Palanski 
48. Alain Resnais 

49. Dino Risi 
50. Moctin Ritt 
51. Jaques Rivette 
52. Rohmer- 5chérer 
53. Poul Shrader -no reconocido 
.. , por citar solo algunos 

~ít)grafla y fihnografia de Federico Ft.~lIjlli 
I 

I 
I 

54. El ture Scokt 

55. Martín Seor"""" 
56. Preston 5tr'Jges 
57. Syberberg 
58. JacqueS Toumeur 
59. T ruffaut 
60. Ching T sieu Hieu 
6i. Agnes Vardo 
62. Andrzej Wajda 
63. Orsen Welles 
64 James Wha!" 
65, Williom Wilder 
66. Claude Zidi 

contarle: une ¡n:anci~, un~ pe."$cnci¡dad, 
nOSTalgias, suei1os, recuerdos ... " FederICO fefiíni 

I 
INFANCIA 

. Ri~ini, 1 talio. 20 de enero d~ 1920, en lo ~itad de la noche cae una fuerte lluvia 
¡campanada de estruendos y relampagos. El Viento sopla fuertemen te sobre el mar 
~m~ravecido. Entonces, se oye un trueno que sacude la casa de los Fellini y en ese 

~stJ,nte Ido Barbiani do a luz C! uno de tos mós Clrondes cineastas de nuestro sjalo: 
=ed~rico FelJini. Esta breve crónica fue hecha por .... ia misma 'madre de Federico, q~¡en 

, 

~on forma matrimonio con Urbano Fellini. , 

I Los padres de Federico se conocen en una fábrica de pastas. el/o osegura que fue 
¡mor (1 primera vista, sin embargo la reioción no -ser'a bien visto por los paqres de Ido, 
1.or4ue pertenecían a una familia burguesa y.ca1"ólica mientras él era miembro de una 
=amjlia de comerciantes y agricultores. Cuando Urbatw pide ,matrimonio a su novia ella lo 
'ecHaza y más tarde decide fugarse con él, Su famHio la desheredo y a él no le queda 
Ilásiremedio que llevarla a vivir con su familia a Gambet-t:?la y después a ,Rimini, donde se 
~st~blecen definitivamente. ,Pronto Urbano se desempeña como vendedor y puede , 
nantener bien Q su familia, pero sus constantes viajes impiden que ·conviva mucho con , 
:us hijos. 

_.,' -



: La madre es la que lleva el orden de los hijos: Federico, Riccardo y Á'\uddaiena, 
Federico opine. que su madre es una mujer' dulce, hermosa, irime:nsamente religiosa, 
son/riente. y de ojos pícaro.o:;: y se siente más orgullo'so de la sangre romano de ella. A $U 

I 

padre lo ve como uno persona digna de confianza, no de mucho mundo, aunque. Urbano se 
conlsider'tlra así y también siente óer'to rechazo por la cultura romañ'ola que Su padre le 
he~edó, no acepta parecerse a los romañolos por SU fama de ser sensuale", buenos 
cOI1/versadorc.s, gregarios, y medio ateos, ya que no cree poseer ninguno de esas 
carbcterísticas. Al maduror Federico lamentó no haberse comunicado mós con Su padre, 
por: Su constante ausencia, pero el amor que sentía por ambos padres eS innegable. 
Debido a las creencias de la madre Federico asiste a una primera escuelo, bajo la 
dir~cción de los Hermanas de San Vicente, por lo tanto su educación tendrá matices 
reli~¡osos. En esa institución ex:perimenta su primer sensación erótico, cuando lo más 
jov~n y bondadosa de las Hermanas lo abra'za cariñosamente, envuelta en I.1n olor' a caldo 
y j6bón rancios y a cáscara de papas. Ese último olor' le $C:guirá estremecierldo hasta su 

I . 
madurez. T ombién aquí tiene lugar su primer encuentro traumático con los ritos. 
reli~¡osos, pues los cantos melancólicos y tétricos de una procesión lo asustan tonto que 
termina llorando, con su vela en las manos. No hay mucho por descubrir en esta etapa 
inf~til, el mismo artista reconoce lo poquísimo que recuerda de ella, La per"onalidad de 
Federico niño fue mós bien tranquila, introvertida y solitaria en un principio, p~ferra 
apa~Tarse de ios demós: "Vivía una vida aportada, so iitario , buscaba modelos ilustres, 
LeJpardi, para justificar aquel temor al bañador, aquella incapacidad mía para divertirme 
co"\o los demás, que se iban a chapofcar en el agua", comenta (1). Algo que sí le gustaba 
eral jugar con el teatro de títeres, que su tío le había regalado en Navidad, y más 
adelante, leer historietas en el semanario Corriere de; picco!i Uno mós de sus 

car'"~cterísticas personales eru lo. de desear parecer indescifrable, misterioso, 
incomprendido y víctima. Un día llegó a simular un suicidio que, suponía, iba o. impresionar 

o s6 familia: se tiró debajo de las escaleras de su caSo y se embarró pintura roja, se 
que1dó inmóvil y esperó pacientemente. Después de mucho roto llegó un tío y se burló de 
su ~uyasada, Fe.derico que quedó triste y decepcionado. 

Un hecho fundamenta! en su estilo y personalidad es su encuentro con el circo. Lo 

primera vez que asistió fue acompañado de su padre, y el espectáculo le fascinó tonto 
quel fue día tras día a ver los ensayos. He aquí una de las contr'<ldicciones de Su historia. 
Par~ empezar la edad a Jo que ocurre, hay quien dice que fue. a 105 siete, mien tras otros 
ar.c~uran que o los 10 años de edad. Aunque a.firi de cuentas esto no importo. 

I 
(1) F!:l ... LIN!, Feder~:o. Fare Uf, filme, 1987, Trad. Pilar Góm(!"Z Bedate: p.Z8. 
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· t La anéc~o1a ha sido COrltu~u por' el cineas,ta más de u~a vez, y en ~ada caso ~a 
jl~n" cosas diferentes; Una manen,u, con un pretexto cualquIera, c.I pequeno logra salir 

~el colegio, o de. su coso, llego al c.irco, se mete bajo la carpa y nadie lo ve, entonces un 
jemido lo llevo hasta uno cebra enfermo, se quedo observando mientras un payaso, uno 

nJjer y unos cuantos niñoS la rodean. Llega el veterinario y le pide a Federico que traiga 
19Gu para el animal. Otra versión supone que un hombre le da una esponja_y un cubo y le , . 
)ide que lave o lo cebrn. Al cabo de unos horas come con los cirqueros y después de lo 
fuhción le ofrecen una cama improvisado. Alguien reconoce su uniforme escolar y lo 

:u~stiona, teniendo que confesar que escapó debido a los malos tratos. El payaso, que 
,yó todo, queda tan conmovido como enfurecido, así que decide ir o pedir cuentas a lo 
ndtitución. A lo madrugado llegan el payaso y el director del colegio, con lo que Federico 
,,¡Idesmentido y llevado de vuelta o la escuela (o o su coso) y na por el director sino por 
~u ramilia que, después de todo un día, todo un mes, unas semanas, unos días de 
:;¡úsqueda (según la ver.si6n de que se trate) _lo encuentran a pocos metr~.::: de distancia. 

r 

=sta fábula ha tomado dimensiones un tonto fantósticos para algunos autores, Así 
niJmo, su madre ha negado esta aventuro diciendo que es inconcebible que su pequeño 

1ijb se haya podido escapar, un día siquiera, sin que aigujen lo advirtiese. Al respecto el 

.::in~asta comentó; "Lo que hay de cierto es que me hubiera gustado muchísimo que fuese 

~e1dad· (2), además confiesa que "Al entregar mis recuerdos al público los borré y 
,horo yo no sé distinguir aquello que realmente sucedió de aquello que inventé" (3). A 
::JeJa,. de que esta versión "feHinesca" no obedeciera plenamente a la realidad, nos sirve 

)oria orientarnos un poco acerca de la imaginación y deseos del· artista, porque ha sido él 
I nadie mós quien ha insistido en contarla uno y otra vez. Lo cierto es que sentirá una 
1t~occión pOI" el "clown" (4) toda lo vida y lo proyectará en su obra artística, intentando 
"'edre:ar aquel pelsuje, así como el sus figuras representativas directa o indirectamente. 

=n ¡especial !o Que le agrado de la gente dedicada a este oficio es la manero en que 
Jueden entremezclor elementos de fantasía y realidad, de espectáculo y mentira, pero 
ld~ro, por sobretodo, 01 payaso, por ser a la vez cómico y trógico. En palabras del propio 
rellini es: 

I 

t;,".l ·:cgr.bundo que aparece c:m lH'l (l~pectn miseroct,,-, ·;i:tit:.",nd·") fos trajes ele escena de! i;'1fe!iz, de.! 
cÍo!:::heredo.do, de le '/íchmG o también del gol b, '::-n :::uma iooQ lo que hay d,,;_ reprobable en esa 
figura .de andrajos. torpe y feliz. que arranca aplausos y simpatía, siempre me ha causado una 
pr"funda E'_mnC!(Ín ... y odmiroci6n p!)r el robre, vE'_<:tino ne rayo~n. ql.le !ntt1ín como un ser . 
. ,;;.:tro.,rdinc,io, libr~, 'ill';' n~c,:,sita rTiLy poco ~":l,a :::ubsistil. .. para pasar indemne ':l través del 
despreCIo y del escal'nio, manteniendo úi final una aCTitud alegre: divet'tido y divirtiendo, como s610 
Masto t.ste Ifmite podría hacerlo un bendito. (5) 

:2) E;R.AZZINI. Giovanni, Aigu!'l dia han! uno bella historia de amor. 1985, p, 29. 
:.3) í1em; p, 30. 
:4} C1lüwn :rustico, patán, payaso o gracioso. 
5} UNr;ARElLI. Poola, F~lIinip(lr Fe/lim, 1978, p, 164. 
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Por otr'o lado está el r~e(;uerdu dd (;jne "Fulyor-", del que lardo hu hubJuJu también, 
y que recuerda comO un lugur pc.quéIló y donde sucedían CO$clS chuscus, como aquello. yez 
e~ que él mismo, acarició lo pierna de lIna mujer para dcspué~ huir nvcrgon7.ndc: o como 
1a1presencio de un hombrecillo, miembro del portido, que tenia por objetivo vigiinr detrás 

d~ las cortinas, las reacciones del público cada 'VeZ que ap(wecía MussO'lIini en lo parllo/lo 
I 'E • d (' l' "d' l' • Y otras me.!:. se era un lugor' e rel-ugJO para os aSistente::: llenos e no~ 10, el 10$ que 
I 'f . '. 1 - d' "' 'F 11' . I ,. . d d Pr¡otC.glo o reclenco es suenos y lVc.r.<;Jon, ~egun, e InI, ese e~ C! UnlCO cIne ve.r a ero, 

porque ero capaz de proyectarles un mundo diferente, divertido, repieto dp. mujeres 

h~rmoSclS y héroes de carne y hueso, y noS r'eferirnos, duro, u lo. épocu Je or'O de. 
Hbllywood y a algunas otras películas italiano.'s o europeas del momento. Pur'c$ü, algunos 
o~inan que Hollywood influyó, de alguno manera, en su pensar y su sentir, pues, al igual 
qJe sus compatriotas fantaseaba con la riqueza, felicidad, .Y libertad que 1P.5 mostraban 
la]. películas procedentes de Norteamérica. La pr'imer película que vio en el Fuigor' era 
Macíste en el infierno y otra que también recuerdo. es Voce nf!!!a tcmpestd. 

I La; anteriores son las dos experiencias que podemos conside~r mós signOf:cotivas 
en su infanCia. Pero, por otro lado, se encuentra su gusto pOr' ios comlCS, ~ues estos le 
pr~porcicnaron el primer entendimiento de la comicidad: "Lo paradójico e incomprensible 
nJ¡nca muere. si se. afronta con ale.gría. Sólo se. muere. de. aburrimiento y 
afortunadamente, las historietas gráficas están muy lejos del tedio".(6) 
EJpecíficamente se ha referido a Flash Gordon, como eí cómic más importan l'e, en tre los 
d~ su generación, porque aparecen justo cuando en Italia operaba el fascismo. A los 
chicos les parece que por fin ha llegado un hé.roe verdadero, mós atractivo que los que. 
!e4 imponía la dictadura del Duce, En definitiva resultaba mós real y más crp.ihle que los 
hé¡"oes fastidiosos del fascismo, no imp0r'to,¡do que sus huzarías se deSUrTollutUJi en 
mJndos lejanos y fantásticos. Asiste a una segunda escuela, de educación primúria, en 
dohde revela sus aptitudes para el dibujo, lo cual agradó mucha a su madre. quien cuento 
qu~ se la pasaba haciendo viñetas en cuanto superficie veío. Esta etapo también le 
rekrva un segundo episodio del encuentro con la temprana sexualidad, mier!"l niS jugaba 
enlla playa con sus compañeros, un día descubren a una mujer despeinada cn la árena, 
ella se vendía a los pescadores a cambia, principalmente. de sardinas - de ahí su cpado de 
5a~gh¡no-. Vivía en un búnker abandonado tras lo querra· Al saberlo, jQ!,> chicos 
ah¿rraron, para que el/a se levantar'd la falda frente a -ellos, "Sar'aghina" accede y les 

I •• , d d' I . . per:-mlte ver su Inmenso trasero, y por' un poco maS e ~ lOcro .se yO tea; esa e:",pe:nencla 

la Cfescribe. como un n Dragón horrendo y espléndido que r~prescntn ~:1 p¡;n:c.ra y 
trdumática visión del se)(o .. .". (7). 

I . 
(6) y~ARf:LLI. Pao!o. 22. cit., p, 162. 
m COLÓN P¡;:rcles, CarÍ?~·; re.!lini o Jo finqido '¡erdadero: Al for; Se/.il!e. 1989; p . .:.,.. 
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Los veranos descan~abade la escuda e iba a casa de su abuela. en Gambettola. La 
lsión se prestaba para que los gitanos llegaran vendiendo cosas y con ellos el circo. En , . 
mbio, en Rimini las r...:ristas alerr.anas, SUecas y noruegas llegaban para tumbarse. al sol, 
sd que él ~provechabo para espiarlas. pues se séntía atraído por su piel dorada. su 
.b~lIo rubio. su esbeltez y que eran altos. yo que los comparaba con los viejas gordas. 
! ¿"bello oscuro y cabezo agachado de su pueblo. Un día es sorprendido por una de 

I . 
la~1 entonces lo carga y lo lleva hasta donde se encontraban las otras, solo para 
,rlarse de él. que en cuanto es liberado huye rcipidamente. 

ADOLESCENCIA 
Todavía no entra en la adolescencia cuando ingresa a la escuela eclesiástico de 

ono. que había sido fundada por los padres Car'ssimi. Fellini la describe como sucia. 
bJrrida. provinciana. de mala comida y severos castigos. En ella aprende. mcíS que nada, 

, 

observar a la gente, el silencio y las cosas. También o partir de esa instrucción, le 
u~ge la idea de ser sacerdote. pero pronto desiste, quizá por las tremendos bofetadas 
)ue. recibía/'por parte de estos, en las confesiones, en las que, aún sin haber contado su 
.edado. ya sentía lo mano contra su cara .. De hecho llegó a especializarse en el salto ágil 
IU~ lo libraba de tal castigo, porque esta práctica lo desconcertaba; además para cuando 
,cdbaba de hablar, el sacerdote ya dormitaba, y él se preguntaba si realmente lo habría 
",luchado, por eso. toma el hábito de decir barbaridad y media, con la confianza de no 
se~ escuchado, ni castigado. T ambSén aprende a clasificar o sus companeros en 
d¡~erentes categorías de italianos, es decir,a él. más que interesarle el conocimiento 
teórico, le interesaba la vida, pero ambas cosas chocaban y hasta se. contradecían en !a 
esbuelo. por lo que no fue un alumno muy destacado, salvo para lo historia de! arte y lo 
cldse de dibu jo. AunQue su hermana Maddalena afirma que ero tan bueno, Que a menudo 
erb puesto c~mo eje~plo de la clase. Titto Ben2i, compañero de escuela, ap~ya la versión 
po.~cic..lmente, pues dice que aún cuando sus calificaciones fueran buenas, no 
9(,+<mtizaban que sus conocimientos fueran reales. La adolescencia le permite despertar 
o ia realidad, aunque ciaro. muy a su manero. sobre todo en lo referente ,al cato licisma, 
qu~ para él estaba muy li9ad~ a la escuela, eran casi uno misma ,cosa. 'De ¡la escuela 

rebuerda sólo algunas travesuras menores, que lidereaba casi siempre. La pandilla de 14 
jo~encil!os, !o mismo peleaba Q. palabras con los trabajadores, que molestaba aparejas 
eJcondidas en la piaya. despertaban a ios monjes con agua. se desnudaban so'lamente 
pdra pedir lo hora, eSpiaban a la Saraghina y celebroban las victorias, :por pequeñas que 
fJci"a,." de , ... A,usso!lini, con la sola intención de divertirse, sacar a los estudia,.,tes de las 
al~las y mofarse del director, En cambio los recuerdos más gratos correspondientes a ,la 
adoiescencia están asociados a hechos naturaies. como el enorme resplandor ,del sol de 
vJrano. la niebla que lo desaparecía todo en invierno y lo convertía en e'l "hombre 
ir;~isible", dándole una emoción que lo estremecía hasta la pt..-nta,de los cabellos. 



~e gustaba ser espectador. sobre todo de io niebla que siempre lo apasionó. Pero 
v¿lvienóo a lo escueia, dice que no podía ser' más que tétrica, irreal para sus compañeros 

y I para él, peligrosa en el sentido de crearles gn:mdes complejos de culpa y traumas 
psicológicos, e! temor y la sensoción de perder el tiempo en los clases inútil e 
ir~emediabiemente. También se refiere a ios padres y a las monjas como seres Henos de 
c1i.Jeldad, inhumanos y quiméricos. La escueia fue, antes que otra COSO, el lugar donde los 

pupilos: !legaron paro. .ser mutilados de S",J creatividad e imaginación l' donde se 'les cnsePi'ó , ' , 

(1 ignorar ro. co.po.cidad de fantase-O.r y a despreciar la ensoñación, 

, I "'GrodiSCO" eS otra mujer que lo impoctó en la adolescencia, la veía pasar frente al 

C6fé Commercio, siempre bien yesnda no podía ser ignorada por ninguno de los hombres 

a :su poso, ya que, si bien no ero bella, ero v,midoso y siempre llevaba anJendos muy a la 
moda e iba acompañada Dor diferentes hombres Que io oretendían. Para éi era io 
erlcarnación de un~ bellez~ "cinematográfico-, Un día 'en el b~r CorSo se emborrachó por 
prlimera vez con su amigo Titta, pero no le agradó y sé"!o lo hace una vez mós e.n toda su 
vilia. A los 15 a..í1os se enamora de Rebeco Bianchino. su vecil1Q de 14 oños. Vestido. con el ~ 
u~iforme fascista pasa por ahi". otro día se asom~ a la ~entana y entonces Federico 
aProvecha acercándoSe para escribir en el vidrio la hora y el lugar para una cita; 'él le da 
u~ ramillete. de flores y de regreso a caso: trata de agradarte contando sus aventuras. 
pdso.dos los años FedericQ pretende hacernos creer que se la llevó en un tren rumbo o 
R~vena en lugar de Bolonio. con ia intención de trabajar alió y mantener a ia chica, pero 
ella se negó a acompañarlo después que io comida y el dinero Se acabaron y le pide 
vdlvcr. Ena aclaro. bur!onamente que jamás tomó tren alguno a ninguna parte con él y 

qJe sus paseos siempre fueron o. pie o en bicicleta. también dice que le dio un anillito y , 
hablaron de comprometerse. pero cuando eHa se mudó a Milán perdieron un poco el 

I t S" ' d I ~ 11' ' d " ' 'h d con acto. lonCnlna recuer a a re 1m e eSoS alaS como un mucnac o reserva o, 
te~torudo. dcga...,te al vestir. soñador y acomplejado po. S..J esbeltez. De esta forma 
t+nscurre su odolescendo_. hqsto llegar a los 17. E! empiezo. Q llevar uno vido. ocioso y 
agitada. eS su periodo Hviteiioniano ü (8). se vueive bromista. libre y jubi¡oso. Trabaja 
colmo caricaturista del Fulgor y ejerce el oficio en playas y cafés, fingiéndose un 

prbfesional. Publica sus dibujos en el único número de La Diana. Abre uno. bodega de 
I 

retratQs para turistas con su amigo Demos Bonini. Poro entonces. lo cQnvivenc:!o familior 
lo hsfixiaba tanto Que a menudo decía a sus amíQos Que deseaba irse. Sororesivomente 
l' - . • 

le llegó una oferta de trabajo en Florencia~ porque Bonini había mandado sus dibujos al 
seJnano.rio 420 Sin explicaciones ni despedidas Fel!ini se mudó y co.menzó 

vetaderomenté a vivir, porque antes de esta edod considera haber estado muerto, 

(8) ~n este coso, nos referimos a un periodo de su vida que fue ren-otado Q detalle en su película "Ii ... iteUont. 
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JUVENTUD 
Antes de ;clató'" su estancia en Florenci.o .. haremo~ un comentario breve ~obre b 

.miversidad, cuando 't¡en~ que decidir su profesión. Él dcc~a que no sc-río. ni abogado como 

nSiFtía ~u pad~, .ni doctor corno. quería, su madr;- Pero en realida~ tampoc~ tenía uno 
dea bien definida de lo que Iba a hacer a 10 largo de Su vida, em Incapaz de 
JUt~proyectarse en el futuro, únicamente había dicho alg.o sobre _~r.perjoq¡~ta a sus 
lmikos, pero de manera vaga y como consecuenóa de la seducción que ejercía en él lo. 
ideó de ser enviado especial. Tal vez por ello se enroló en eS(l profesión, ademós de que 

oon,~aba con habilidades de caricaturista. "Nunca flabía dicho; 'icuando. S<Oa mayor v~y a 
ser! tal cosa!· No me parecía que iba a hacerme . ...ma.yor .y en el fondo. tampoco me he 
~quivocado tanto H

• (9) De esto manera, parecía que. la universidad tambié.n iba a ser, 
:::onio las otras escueias, inevitable. Por eso, antes de abandonar Rimini, sus amigos lo 

'lo.!?ron cambiado, ya .no era div.ertido, curioso,. aJ~g~ ni c;;reativo, m~_s bien se había. 
lue'to solitario, pensa.tivo y desdichado. ~o obstante, como veremos más adelante, 
FeHin¡ no tendría que pisar la universidad, yo que ejercería el periodismo antes de eso, 
lsí horno tampoco haría lo carrero de leyes. 

Una yez instalado en Florencia, en el año de 1938, colabora para el seminario La 
Dcmenica del Corriere así como poro el 420, en donde le publican cuentos breves, 
"lÍb~icas, viñetas y dibujos hasta 1939, Esto temporada también contiene uno de las 
tiyehcias, consideradas embustes, de la biografía del artista, Según se cuenta, debido a 
:a tknsión política entre Estados Unidos e Italia, se prohibió la exportación de tiras 

. , 
:ómicas norteamericanas al país europeo, de modo que a Fellin¡ le encomendaron la tarea 
Je qontinuar con los textQs del famoso Fíash Gordon, Junto con Gi~ve Toppi, encargado 
1e ¡Iustrarla. Pero un periodista ilamado Oreste dei Buono, investigó ie anécdota, años 
nós

l 
tarde, y la encontró totalmente falsa. Hasta aquí llega su aventura en Florencia, 

)or~ue después decide ir a probar suerte a Roma, pero poro conseguirlo necesitaba de Jo 
lyudo de sus padres, así que regresó o Rirnini, donde le darán apoyo con lo condición de 
~ue 'se inscriba a la Universidad de Roma y estudie derecho: él se inScribe, aunQue nunca 
;e Jradúa. Antes de partir a Roma, va 'con sus amigo!: en bu!:co de Bianchj~a, pues, 
lunque yo no era la única, seguía desper-tando su amor. Se reenc.Jcntran un par de 
teCes, hasta Que se casa con otro. Cuando se va a Romo, sus mejores amigos Titta y 

I . 

VIario Monteneri, quedan sorprendidos y tristes, en el fondo no creían que abandonara el 
)ueb.!o como había dicho. Llegó o. Roma, con su madre y su hermanQ, ellas se van QI año , 
::iguiente de que lo dejon insta!odo e inscrito. l'·Jo permaneció mud,o tiempo en esa 
,iviehda y se mudó o un lugar cercano a la estación del tren, que iba diariamente a Rimini, 

I II u· l' o cua o ayuao a sentir menos tlosta gie. 
I 

¡ 
. 9) FR.LINI, QP:. cit., p.5!. 
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.1 En ese mome~to se encuentra con De Torres. a quien co~oció a~guna vez ~n la piaya·. 
mientras descansaDa. RetomemoS un poco del pasado en esta ocaslon. Felhm reconoce a 

De"¡Torrcs tomando el sol y durante todo el día lo observa a lo lejos, sus fotos y .... iñetas 
eran publicadas en el Mare Aurelio, y después de largo roto De Torres le pide cerillos (o 
un lcesto de frutas) y uno o dos días después Federico le entrega algunos de sus dibujos 
'y clcuerdan encontrarse en el bisernanario romano. Así ocurre, sólo que no en el Marc 

Au~-el¡o, sino en. II picca/o, donde también trabajaba De Torres. Después de ... ·crlo. éste 
último le encomienda su primer artículo, que se publico meses más to.rde modifioodo y , 
recjucido. Durante el periodo en que no se publicó (previo a la guerra), él siguió buscando 
la forma de sobrevivir. A veces su situación era tan grave Como para obligarlo a mudarse 
co~stantemente, le fue muy difícil ganarse el po..",; en aquel e."'1tonce.s y en ocasiones su 

ine~tabilidad llegó a ser incluso dramática, Eso lo llevó" vender, ckmdestinomente, 
dia~antes falsos; a dibujar en ias calles, sin mucho éxito, esbozos parroquianos hechos 
en Icolaboración cOn Rinaldo Gelelig (otro ilustrador pobre, y amigo de por vida) y a 
de¿orar escaparates en !as tiendas, donde una vez hizo el ridículo ante los transeúntes 
y (!no muchacha qu~ le sonreía, por arruinar torpemente el' vidriQ que adornaba. El 
enq jodo dueño no escuchó sus disculpas y tuvo que huir avergonzado. 

I El desorden y la confusión eran el común denominador de aquellos días. Entre ese 
CGos se encuentra otra fábula, su supuesta huida con una rubia prostituta, Si bien este 
epi~odio no es del todo negado. tampoco es aceptado c~mo real; en todo caso se le 
atribuye más a la imaginación del realizador. La lucha por subsistir sigue y de alguna 
mahera se las arregla para rr.andar, de vez en cuando, sus netas humorísticas al,Á.1arc 
Au~elío y a otros publicaciones. Entre tanto funge como reportero de nota roja en 
Po~olo dí Roma, pero su gran imaginación lo hace escribir más de lo que debe. y su nota 
eS I rechazada. También le encomiendan cubrir noticias de tribunales locales, y le resulta 
tan aburrido que se despide para siempre del oficio de reportero. Por fin, cuando su 
nofo paro. II piccolo es publi~da, Federico decepcionado, enfadado y ofendido posa a su 
am6.do Mare Aurelio. Aquí surge una de las 2 oportunidades más provechosas para éi en 
el periodismo. Logra rápidamente un ascenSo a jefe de redacción, debido a que le 
simpatizaba al director Vito De Bellis, que, de manera casi paternal, le facilita las co~as, 
le publi~ viñetas, cuentos y rúbricas en serie que con el tiempo cobrorán cierta 
not~riedad. Su amistad con De Bellis rebasa las fronteras laborales. y a menudo .es 

I . 
invitado a cenar, el director aprovechaba la ocasión para enseñarle buenoS modales en 
la ~esa., pero a Fede~ico siempre le resultaban confusos y absurdos. 

1 También era protegido por mujeres mayores que él. Este primer año de estancia en 
Rórtia eS retratado en el guión "Mora/do en /a ciudad', de Fellini y Tullio PineHi, que debió 
serlfi!mado. Retomando la universidad, diremos que, aunque figura en los registros como 
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!stpdiante, no hay constancias 'de que acudiera -a una sola ciase. En ei-39 la guerra de 
-1itler le eS indiferente. Lo que ocupa .Su mente y su tiempo Son otras -cosas, a decir 
:e.r~ad nunca !e atrajeron !as cuestiones 'políticas, nunca sintió orgullo por los actos de 
,e~oísmo de los so!dados italianos, ni se identificó con los patriotas y mucho me~9s con 

'os [fascistas. por ic que no es difícil suponer que tampoco imaginó que la guerra. estaba ,c:t~. 
)u'lto de entrar en el país. Así las coSOS, sus colegas de trabajo pasaban hora~' 

:ii:::cutiendo los o.suntos noticiosos, sin que él intentara intervenir, sobre todo porque no 
I 

tenIa esa tendencia y se sentía del todo ajeno: ",,, tenía lo. sensación de que cuanto 
:le~ían no me concernía en absoluto" (10). Efectivamente. el Fe"ini de 19 años no lograba 
::ap'tar la influencia que los acontecimientos nacionales podían CCUSClr en SU vida y en la 
~c Isus compatriotas, por ello, aún cuando le prohiben una de sus publicaciones en el 
Marc .Al/re/io. dos o tres años después, sigue sin entender el problema de manera global 
f 16 siente como oigo personai, confiesa sin pena. 

Por entonces empieza o.. laborar en radio, vendiendo breves notas cómicas, hechas 
~n complicidad con o.migos de! .Marc Aure/io. También ofrecían sus .textos a Erminio 
o\o\.a~r¡o, relacionado con ei cine Y. por ende. su primer contacto con ese mundo. Su 

col~boroción en Lo ved; come sel? I~ vale su prim~r reconocimiento fílmico, aunque no 
nedesariamente formal. De! mismo modo trabaje. ye. para la revista Cinemagazzino, que 
ta+bién lo ubico dentro de !as filas del espectáculo y el arte. En aquella revista se 
enearqa de entrevistar a ias fiQuras dei "show bussinesu

• Precisamente en uno de esos 
I - -

enCargos conoce al actor de variedades más popular del momento, Aldo Fabrizi. Tal 
en¿uentro se do.. cuc. ... ldo Fellini, en compañía de RU9gero, Macco.ri, lo visita en su camerino 

! - • 

PQ~a hocer uno. semblanza de él. Posteriormente se vuelven a contactar en el' Bar 
Ca}te;;ino, donde se daban cita artistas y Qente controvertida. Era frecuente Que 
pe1manecieran allí hasta la madrugada y re~re~ran caminando juntos a SU casa. Fob~¡::zi 
.:lp~o'w'echc.bo. para contar al atento periodista las desventuras, penurias y chascos que 
pos6 ontes de ser lo que era. Va naciendo entre ambos uno_ amistad fundamental, que 
dar fruto a coiaboraciones excepcionaies. Federico debe Q Aldo su encuentro con el 
e~pe.ctáculo y con sus restaurantes preferido~. Empiezan a trabajar juntos en guiones 
de jCine, y con ellos obtienen buenas ganancias, Fe!!ini recuerda. lo que sentían él y los 
otros 0.1 recibir el cheque en 10.5 manos, era tan emocionante que apenas lo creía.l'l. Su 
ocJpación dentro de jos estudios de Cinecitta, (ti) apenas son pequeñas colaboraciones, 

pe"I!~ durante 10$ tres años allí, alcanzó a trabajar 'en'l! reali2a~iones. . 

(10) GRAZZINI: Op. Cit.; p. 41 . 
(11) pnecittil es el nombre de los estudios de cine inaugurados en 1937 por Benito Mussollini. Son 12 e~,¡tudios, I 

edi~i;::¡os industriales, anexos y jardines que ocupan 14 km cuadrados. Allí muchos artistas, (entre ellos Fellir.i) han 
real,izado el rodaje de peiicuias importantes. Feliini filmó gran parte de su ODra en ese jugar. siempre que pudo 
hacerlo. Actualmente fiQura entre los estudios me ior eQuipados del mundo. . 
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Siendo honestos diremos que se trataba de minúsa.das aportuciones. sin embargo 
:Orlsti~eron un pilar en su COJTel'Q y además. sin imeÍginarlo. figuraba ya dentro del 
lIlCientel neol'l'eX1lisr..o, Esas cintas estaban dando patrtu al surgimiento de un nuevo 
¡"'PO de cineastas más jó........s. más r-ealistas. más humanos y. cada vez. más alejados 
lel vie j~ esquema hollywoodense que. deoaía por su ausencia Y' daba lugar a una visión 
neis ciarf' de la guenu. Pero ""mo antes mencianamos. ~ se mantenía al nu>rgen 

le la sit ... .,ción ""liti= y sólo llegó a preon'l"':"S& ellO de junio de' 1940. cuando el 
Iomodo h las armas de Mussollini en la radio lo hace ianzárse a !as desiertas calles de 
~01l\Q. T~da 1 talía se encontraba • __ ..... a su 0IlCJJ"(It0 .... nntor, Para entonces SU 

I ~. ----,.. 

trabajo en la EIAR (Ente ltoflartO de Audiciones Radiofónicas) se hace más frecuente, 
3us si«:!td1es. rubricas y programas humorísticos. a rr.enudo escritos' con Ru9gero 
IIIoccariJ continúan hosta mediados del 43. Oel mismo modo pone su grano de arena en su 
,rimer ~ión formai, como ideador de gags. en El oiratrJ ~y yol. de Mario Maltoli y 
lCIrticip.: en varios periódicos. algunos especia~izados en cine. El Estado requería que 
'odas !ok hombres =05 OJrr.p!iercn cor. !as funciones militares. pero Fellini es reacio" 
",rticip<j... por lo que. gracias Q la simpcrtia Io9rada por su trabajo en el Marc Aurel;o; al 
,retextb de ser estudiante universitario y ab complicidad con los médicos que ·10' 
!f1c:ubreh en sus falsas enfermedades (que iban desde un corozón débil hasta loquera y 
,or las l¡ue recibía certifioad<>s clai.d&stinos); consigue mf", se de la responsabilidad. 
I\sí ... !el pasó tres años. En una de esas es deSaJbierto por el Ministro de Cultura que lo 
nanda d liamor a una revisión médica más. pero OJartdo está a punto de ser ~xciminado . 
.u\á bo.J.bá cae en el hospital y él huye despávorido. sin más vestimenta que unos 

:alzod y una toalla en la cabe"" ...... " ade..,..6; 9nr.-uha la confusión ""'" no' ser 
",nvoCQ~o. Nuevu""",te abrimos un pa"éntesis para seguir otro de los mitos de 'su 

listoriaj Fellini OJenta que durante el periodo de guerra. anduvo por toda Italia con la 
:ompoiílll de teatro de Aldo Fabrizi. en donde l'abrizi era director y actor' principol. El 

.1, "".L • L,,__ ,'LJ d b :~-tácu.o. Ln:spt:s uc amor. roD 1l!::n:o. uuc:;¡-¡¡¡ OlUUGU. pero cuan o am os unen ~ 
'alento I poro hacer guiones y. sket~. tienen tanto ¿",ito que Aldo lo invita a 
>ennanecer en el QnJDO y realizan una QII'''O. 001'" la DroVlFlCio.. Durante esa. ¡omada se I - • , -., -
10sped<úl en hoteles de mala muerte. partiendo al <IJJlQrIE:<Er Y sufriendo el ajetreo 

, 

,ropio de! ""'tre, Federico recuerdo' Ia·preser.c"" de echo bailarinas' feas. porque seis 
I 

,stabon, """moradas de él. Y generaban divertidos líos. Esta vivencia es la fuente de 
nspira9án de la peiírula Luces ele varieclaci. Pero Fabrizi aclara que nunca tuvo una 
;ompañra llamado. Chispas de timo,.., ni tdmpoco ero director. tan sólo el actor principal. 
~de,,".6;I. niega q'.le Federico I:>s ha),,, p<><!id" seguir en elgo""" gi",. y" que éste nunca se 
lUsentó de Romo por tanto tiempo antes de volverse famoso, Lo que sí es cierto es que 
ru amiskd los conducía a freOJen1urse. pero no en teatros ni hoteles de quinta. sino en 

, . 
,¡ Bar Cásfellmo. donde se n!OnÍlln artistas y celebridades, 
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Todo ese lío suscitó' que .lo. pren~. años má!;.. tarde, _~r:'5tpusiero un encuentro 
¡úblico, para que "entre ambos-aclararan 10 ocurrido,. no obsttln.tC ... ºl,mCQ ~.lleY9_~t~J:?~o . 
. Q ~uerro no sólo destruyé~ vidas, sino también lo relación entre F(!,1!ini y p_e. B_~Qi~, . 

. 'uesto que el fascismo, disfrazado de nacionalismo. termina p~r _ obsC?rbe~ !o conciencia. 
:dit~rial del Marc Aure/io, ,. al . punto en que Feilini eS reprimido pór su· 'sección 
se~timentaloide·, a~usada de apagar el ánimo de los sold,,-gos combatientes, Queda muy 
~onremado por ello, ni ·siqui~r.:.a _~tie,:d:: de qué se trata I,! guerro,_.ni le parecen 
iuficientes sL!.s causas: lo que ,sí _cor:nprende es que, de pr~'"to, yn amigo io ha juzgado 
,or [su trabajo periodístico,.A fin'!.les del 42 p""sen.ta s~ ren'~ncia y permanece fiel a su 

"mtibelicismo, con más tristeza que convicción. El mismo ministro de Cul1üra Popularrno 
og~ó arrostrarlo o su dominio id~oló9ico, ni convencerlo de que Ic~ publicación debe ser 
,n instrumento mós de lo guerro: "El fQscismo ero la ignoranc~~_ la estupidez en su 
,m~ipotencia. No puedo .decir- que haya l11ikt:qgo en ¡aS'. fila~. ~l a~ifasci.s!'n0' no s~rí~ .. _ 
:.xapto, pues no he hecho jamás político· (12), dijo. De cualquier forma seguía 
-ra~ojondo paro la radio y el cine, por lo que su renuncio no lo dejó en el desamporo. 
Jt~o de los guiones que elabora es Documento Z-3, de Alfredo Guarini. En este periodo 
rrabaja por poco tiempo en la oficina de la Alianza Cinematográfico Italiana, SOCiedad 
ide~ada por Vittorio Mussollini, hijo de Benito, y allí es donde conoció el trabajo de 
<odsellini, pues para entonces, éste último yo había elaborado algunos guiones 
iocGmentales y filmes poéticos y patriotas. que le' habían acarreado cierto 
-ec),nocimiento. Luego conoce a Giulietta Massina en ía radio, ella había sido elegida para 
'ep~esentar el papel de Pallina, personaje inventado por Federico; salen juntos. A ella le 
)arkció que el aspecto del realizador ero más bien de un pobretón, y se preguntaba por 
1uél no invertía su dinero en mejores 'ropas. Pero aún así se enamoró de Fellini, que se 

:>en~ía atraído por el rostro de la actriz, pues representaba a la perfección el de Paliina. 
~a~e rr.encionar que la cara de las personas fue algo que le llamó siempre la atención, 
1un

1
ca cesaba de observarlas, quisiera conocerlas todas, una por una. 

i Continúa colaborando en guiones para Mattoli, Bonnard, Nicola Manzari, Jean De 
.imur y Goffredo Aiessandrini. Roma sufría los estr'agos de id guerra con bombardeos, 
.l\u~rtos, soldados en combate, desapareci~os. Mussollini empiezo a decaer. y los aliados 
llemones se conv~rten en enemigos. En medio del caos lo parejo se casa. un 30 de 
:)ctpbre del 43, Y se van a vivir a un pequeño apartamento. Federico busca otra forma 
jc ingreso e inaugura, con otros compañeros, la FU!1y Face Shop, una tienda dedicada a 
;:o~ercio.r con los soldados, que grababan un mensaje con su voz y lo mondaban o. s~s 
familiares, junto con uno caricaturo de su coro. Debido o lo demonda abren otro 

I 
~ucursa.1. 

I 
12) VNGARELLI. Q!!. cit .. p.l73. 
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En cuanto a dinero, fue la época más lucrativa de Fellini ya que nunca IIOIvi6 a 
-. ganar tales cantidades en él futuro, ni siquiera con sus pellculas más famosas. Por 
.~c;cr¡to, la única roz6n de arrepentimiento en su vida entera, radica en haberse hecho 
~ tan poco por sus creaciol1&S cinematogróficas. En una de esas, Rossellini entró a , 
la tienda, y le pide que convenza a Fabrizi de protagonizar su nuellO proyecto de cine . 

. ~ SIn j darse cuenta, lentamente se ve Involucrado con lo que se iba a convertir en Romo 
- - ciudacl abierto, colaborando con parte del gui6n, esfuerzo, compromiso, propuestas y 
". hasta dinero, Todo, antes de que se imaginara la importancia que alcanzarla aquella 

"--" obrix que, además del éxifo monetario, también representa el inicio de una nueva forma 
de hacer cine en Italia, con otro estilo y que dio origen al neorreallsmo. A partir de la 
exPeriencia, su vida se orienta al cine irremediablemente. Habla experimentado en cine 
~ 1939, Federico describe a Rossellini como instintillO, desprejuiciado, muy poco 
pre\,cupado por las normas teóricas, por los férreos y vados convencionalismos, ya que 

I 

segufa su estilo personal, exacto en su expresi6n; su ejemplo y personalidad 
carlstituyeron uno primera inspiraci6n, él lo orient6 por un camino y no por otro. En su 
ProPio libro, fare un film, le reconoce como a un padre, especie de progenitor universal 
delj que' descendemos tados, además de haber fO\lOrecido su paso de un periado 
nebuloso y circular a la fase del cine. Por otra parte sucede lo tan esperado: el , 
nacimiento de su hijo, o quien "lanean llamar como su padre, pera el bebé presenta 

, 

dificultades para respirar y ellO de abril, dos semanas después. muere de insuficiencia 
resPiratoria, el matrimonio nunca más welve a concebir. Poco más tarde Mussollini es 
~o y finalmente fusilado, cae el fascismo. lA apariencia y personalidad de 
Fdlini, aquellos días, es contada por Rossellini: alto, delgada, de enormes ojos y cobello 
., es a la vez d6cil y empecinado, sueña y luego despierta de golpe para revelar su 
caPacidad de materializarlos, preciso e impreciso al mismo tiempo. Y Massimo Mida 
opl~ que por lo delgado que era daba la Impresión de ser enorme. No sólo posela una 
~lIdad atroyente, sino que además impresionaba con su velocidad mental. El 46 
es Id año en que Roma, ciudad abierta se presenta al público y tiene éxito, Rossellini 
decide seguir la f6rmula y llama a Fellini poro su siguiente filme que es fIliS Viajan por , . 
Italia, devastada por la guerra, y "'ellini descubre una nueva patria, conoce a sus 
~ados habitantes, que luchan por levantarse y resurgir lentamente, y le parece 
!JI"C!tificante. Por otra porte, hasta este momento en Italia no se habían dado 
rnaiUfesfaciones artlsticas tan grandes, de hecho el arte estuw muerto durante la 
~ y antes de ella, como es comprensible. "'ellinl mismo pensó que no se volverla a 
t.cabrar de un cine italiano, no habla manera de competir contra las divas y los héroes de 
~ca del norte y tampoco habla periódico, estaci6n de radio, revista, ni cine que no , 
estuviera bajo su contro 1. 
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I Durante íos siguientes cuat'ro' . años sigue reforzando sus actividades 
;inematográficas, con guiones paro." Ií Passatore de Duili6 Coletti; Sin piedad ,El molino 
,Ji, Po y El delito de Giovanni Episcopo de Alberto Lat1'~"da; El ¡udio errante. de A. 
~~ssandrini; E .. nombre de fa leyy El camino de fa esperanza de Pietro Germi; La ciudad 
do~ientede Mario Bonnarcl; Francisco, iuq/arde Diosde Rossellini; Persianas cerradas de 

_uigi Comencini y debuta como actor en El miíaqro de Rossellini tiñendo su negra 
, 

:o.bel!era de rubio y con barba. En el ínter comienza a crear por su cuenta ideas propias, 
JOt.a futuros guiones. Así se le van los años ha.sta 1951 cuando viajo. por vez primera a 
)a~¡s y colabora en Eurooa 51 de Rosse"ini, así como e~ El bandido de Tacca del lupa y 
Lal ciudad se defiende de Germi y también en Camarera de bel/a presencia de Giorgio 
=>o.stina. 

MADUREZ Y OBRA ARTISTICA 
De alguna manera hemos venido siguiendo los andanzas delperiodista, colaborador y 

1aSn:l actor; pero ahora veremos la trayectoria del director, por lo que unimos la 
bio~rafía a la filmografía, ya que están íntimamente ligadas, ,Podemos adelantar que a 
)o~t¡r de aquL FeHini se dedicó a crear incesantemente, y en .la ,tarea ,puso todos sus 
esfuerzos, esperanzas y'decepciones. En ,los lapsos que estuvo sin ,dirigir -para él mismo 
tjc~pos perdidos- seguía trcibajando :ideas en la .mente, :10 :¡mag'inadon siel71pre ,tenía 

trabajo por :hacer. Así, ,:10 'lectura ,de ·un :Iibro, d/gun suceso ,cotidiano y':hasta sus mismas 
Ide6.s redundantes, servían de ,punto de partida .para un ¡nuevo 'proyecto, ,que 'muchas 
vecks se concret~ba en -película. Esos ,tien1Pos,muertos"eran aescansos 'involuntar.ios que 
le hignificoban :un 'verdadero :martirio, :un ,castigo ,que, ',no \en jpocas -ocasiones, era 
cor1secuencia de '/0 falta ,de un 'producto~, ,o ,en su defecto, Ua existenCia de 'olguno con 
qui~n no congeniaba. A lo ',largo de su ,car:rero 'siempre ,tiene dificultades con eilos,por'sus 
cen:suras, sus lirriitantes ,y :sus 'ideas ¡de ,comerciar :ante todo, :por ,ello juegan ,un. PCWel 

molFsto ¡pero ,inevitcib'le ·en su ~histor¡a, ¡Cabe .aclarar que :105 .comentarios 'recopilados 
sobre ,la 'manera ,en que'se ,conciben y ·elaboran 'sus ;películas, no !incluyen ,información 

:lethiiada ~pora,eilo ¡hoy trab~jos 'mucho 'muy c0l1'!pietos que :se dedican exclusivamente a 
eser.fin-. ,Así,;pues,lno ,tratamos de reiterar 10lque,ya tanto ,se 'ha dicho:y tampoco sirve 

a nuestra 'labor "ce ',moao .que se trato'sólo de uno.fe.xplicación:sL!perficial<sobre los filmes 
y e~ todo caso ,nos1indinomos.un ,poco 'mós o comentar·los'detalles,curiosos. 

I 1950-Luces.de ,Variedad 
I :Hay:dos;puntos;que ',favorecen este:p~imer'.trob~.jo 'como -director'que 'son: 

~) F~/!¡n¡ YQ1hab!o ¡Iogrado'cierto.renombre como~9uionista Y 
b) ei ,hecho, .más !bien :accidental_. ,de ,gue:Lat.tuada,decida invitar,lo,:o dir.!gir·a 'su jodo. 
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I 
La idea era que en los créditos apareciera primero el nombre de Lattuada y luego el 

de Fe!!ini. Con los años Luces de variedad será declarada oficialmente como su primer 
t~bajO artístico. pese a las rabietas de Latt'...:ada que Insiste en ser el autor y 
deScubridor de Fellini, cuando en verdod lo fue Rossellini. También Fellini pelea lo autoría 
que. a decir de muchos, es justa porque la cinta tiene el inconfundible tOQue feiliniano. 
Co~ U!,! presup~esto limitado empiezan a rodar la peiícula que da a Giuliett~ Massina, Su 

',primera oporr...:r.idad en cine, justamente igual que a la esposa de Lattuada. Ambas 
fa.\.ilias, Lattuada y Fellini quedaron arruin«dos por la cinta que superó la cantidad 

I 

estimada. Los problemas legales que engendro se solucionan 14 años después. Así que lo 
resistencia y el entusiasmo de Fellini son puestos a prueba exitosamente, ya que 
coAtir.uará así a lo largo de toda su carrera. Aparentemente se trata de un filme 

I 
autobiográfico, ya que recoge algunas vivencias de Fellini al lado de Fabrizi. Nosotros 
soJpechamos que seo autobiogrófico en ese sentido, .porque finalm.ente Fellini aceptó 
que él inventó tal episodio. Coincidimos con la idea de Carlos Colón Perales quien afirma 
qu~ tiene elementos autobiográficos porque se trata de un filme que "recoge temas de 
su lexperienc¡a como gagman (13) para estrellas de revista", pero no es e)(octamente 
au10bíográfico. Desde este primer intento. FelJini ya empieza a formarse un estiio propio 
cuerdo trata uno de los temas que lo apasionan desde siempre: la condición humana, 
teñida de comicidad y acompañada de un sentimiento conmovedor. En este punto de 
ar+,nque, era considerado como uno de los más prometedores dentro de los directores 
de la nueva comedia. 

I . 

I 
1951- El ,egue blanco 

Con Luces de variedad no ganó muchos adeptos, pero volvió a intentarlo, 
estimulado por su amigo Rovere. Esta vez dirigió solo y se basó en una ideo de 
Mid,eiangelo Antonioni, que modificó con Pinelli y Enno Flaiono. Fellini confesó estar ton 

I 
emocionado de dirigir y confundido que adoptó actitudes estereotipadas, Se viste y 
Co~pol'"ta como creía que debía hacerlo un director; en realidad no recordaba na.da del 
fil~ y solo quería escapar. Cuando menoS lo pensó estaba dirigiendo, gritnf1do y 
en~adándose, se voivió exigente y caprichoso, en suma, ya tenía los defectos y virtudes 
de un director. Por primera vez Nino Rota compone la música para Fellini y en adelante 
con:tr¡buyó a su obra de manera determinante. Se puede decir que Rota es parte del 
estilo fellinesco. Cuando terminó lo película lo mando (l concurso para el Festival de 
Can1nes y la aceptan. Felliní empaca y se dispone a viajar, pero entonces le cancelan. 
Lejbs de sumirse en la tristeza; el enojo y desencanto lo hacen insistir, esta vez en el 
FC~i' ... al de Venecia que la .selecciona pero que no le otorgo. ningún premio. De hecho la 
crítico. es muy dura con la cinta, solo algunos pocos verán en ello una pequeño obra 
maefstra. Algunos creen q-ue su fracaso reside en la aparición esteiar de Alberto. Sordi. 
actor impopular y muchas veCeS repudiado. 

I 
I 

{\3l Gnomon e~·la·Der"~onn enr.nrondo de hl1C:cr" lo norte ,-ómir.n de un nl1inn. 
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. . :." 195.3- Aqencia matrimonial 
b un filme' q'u~ dirige- &~tro di la película Amor en la ciudad. Es ~na 'producción 

10 muy conocido, porqLIC~. en $U tiempo se exhibi6 poco y actualmente los derechos 

Jeltenecen a la televisión privada. La intención de la película en su conjunTo era la de 
. _ nostrar al público lo fantástica que puede ser lo realidad, mucho más que la fantasía 

rniAma. Así que entre Antonioni, Lattuada, Lizzani, Masellu,. Risi-,y Zovotini arman la 

:oJ,pasición. También invitan o Fellini y le encomiendan que investigue un hecho reol y 
~x+raordinorio, paro: dar un verdeaere "reóTísmo o' su historia, Poro no fallar a sus 
:;oJtumbres él inventa la historia de cabo a rabo: un hombre lobo que se une en 

I -
l1otrimonio con uno mujer desesperada por casarse. Amor en la ciudad será 
::o~5ide~da como lo qu'c entonces se denominaba "cinéma vérité'. Obviamente Feflini no 

:orifes6 su engan'o ni tampoco hubo quien fo notaro. Este tipo de cine, el que se hacía 

!.n~re varios autores, denotaba el cansancio por el que atravesaba la industria 
j'nkmu"tográfica en la Italia de es'os días, p~ro también su resistencia a morir y sus 
¡arias de reponerse. Sobre este sketch también Soviero Vóllaro dice que el carácter 
ró~ico de Fellini se desliza por este episodio, y que ojaió hubiera hecho más.fragmentos 
,r~ves, de igual modo Fellini advierte que es un hecho real, pero ¡qué lejos están la , 
'eolidud y el realismo del director!, diría Saviero. 

1953- II vitelfoni o Los inútiles 
Se halla ent.-e loS guionistas del filme Cinco pobres en automóvil de Mario Matto!i. 

'ero su película Los inútiles también se está gestando, de hecho será la primera en 
Jes~ertcr el interés de la critica. Debido a lo intraducible de la palabra vitel!oni diremos 
¡uel en Rimini viteHone o "~erner()" se le Hamo o aqueí/os jóvenes inex:pertos y novatos. 
:n espuñol se acercaría más a ;lOgO o al hijo de fam¡lio. que no hace nada productivo, tal 
ell también se asemeju a gigoló, por la temática de! filme. Pero Fellini dio una mejor 
:xpliccctón: "vitcJ!onc ~Dn los desocupodos de lo close media, los mimados de mamá que 

I 
)/""jllan durante la temporada de vocaciones y lo espero de ello les ocupa el resto del año. 
:5 ¿n ser que no produce, ni crea pero que a veces desgraciadamente procrea" (14). 
:st~ fiíme supuestamente contiene elementos de su infancia (al menos de !a que se 
wertó). No dudamos que el retrato de esos holgazanes tenga uno base real, pero o 
:eltini no ie eS ajena la capacidad de hacer 'parecer ralso lo verdadero, así bien podría 
feci~se que eSos vitelloni son más creación suya. El guión se da a partir de una plática 
¡fo~mu¡ entre fetlini, flaiano y Pinelli sobre su adolescencia. De igual forma le fue difícil 
ncdntror' un productor, pues le pedí"on aunque fuera un nombre famoso en el reparto. 
e p:ropone o: Vittorio de Siea, pero después de entrevistarse con él, Felli,,¡ lo descorto 
or ir demasiado agradable para el papel. 

4) HOLLIS, Alpert, Fe!lim: uno vida, 1988, p. 76. 

- 58 -



[ Preocupado por el posibie fracaso de la peiícula, el productor decide encerrarse en 
el baño durante el primer día de filmación, Cada película que contenga elementos de Su 

, 

vida, servirá al director para liberarse de viejos recuerdos, de modo que con esta , 
pe.lícula, el intenta npurificarse" de ·10 familia y nos muestra que, aunque es el centro 
mí~mo de Jo neurosis por ia convivencia diaria, también es una pequeña sociedad por la 
quk fluye una corriente subterránea de amor. También agregó que si en películas, c~mo 
Lo~ Ü''Uifiles, La calle ó II b'idone el espectador encuentra emoci~n mezclada con cierto 
mo:lestar, han cumplido su cometido y él se senti", satisfecho, Los ;nút;les también 
tu~o dificultades con el distribuidor. debido al poco éxito de 'los anteriores trabajos del 
dirkctor nadie q~ería arriesgarse. Pera .él no se desanima y. la manda_ al. Festival de 
Vehecia, donde la eligen para concurso sin mayores contratiempos y poco más tarde le 
ot~rga su primer premio: un León de Plata. De ahora en adelante ganará tantos, que 
te~drá que dedicar una habitación entera de su casa para guardarlos. Cuando es 
exhibida Se le ovaciona, y la crítica la recibe bien, no tanto el público. Así las cosas, , 
cof?ra la atención de los interesados en materia de cine. Felliní cree que en términos de 
estilo y competencia técnica, es un salto hacia adelante, respecto de El jeque blanco. 

I 

1954- La calle 
Debido al modesto éxito que logré con la anterior película,' puede concretar una 

ideo. que ya tenía en mente: La calle, que nace antes que las dos anteriores. Se deriva de 
un~ idea que escribió para L ,. Amore de Rossel/ini, cinta en jo que un vendedor ambuiante 
em,bCiraza a una disminuida, y los lugareños la mal trotan por pensar que ese bebé eS hijo 
del diablo: más o menos así nacen Gelsomina y Zampana, (protagonista, de La calle). El 
pri:mer productor contemplado fue Luigi Rovere que, si bien lloró al leer el primer 
esbozo del guión. no tuvo la suficiente fe en ei proyecto como para financiarlo, pues 
co~sideró que como novela literaria era bellísima, pero como obra cinematográfica no , 
valía, además no le gustaba Giulietta Massina para el pape! de Gelsomina. Un segundo 
pr9specto era Lorenzo Pegorón, que tampoco estaba de acuerdo con que la esposa de 
Fellini hiciera el oaoeL Pero finalmente ia voluntad del director se imouso, neQándose a 
ca~biar una soja 'cosa de las que había concebido. Internament~, de ~guro, se 
prJguntaba Cómo era posible que no quisieran a $U esposa en el papel, si era 
prJcisomente ella quien le había inspirado al personaje. En una ocasión contó que . , 
Massina tenía ia misteriosa facultad de sUQeririe persona ¡es. pero Que, cuando debía 
re~resentarlos Se mostraba profundament; hostil, también ~ dijo' que s~ vida con ella, lo, 
quA pensaba de ella, la idea que tenía de ella, de lo que podría ser su existencia y su 
se~tido de la vida, eran las causas que le habían inspirado" Gelsomina y "C"biria. Si por 
un 'lado ten fa io idea firme de quién interpretaría a Gelsomina. no era así con ZampanDo 
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I Un día en. Cinecitta Massi~a rodaba con Anthony Quinn',entonces Feilin: enc~ntró 
!I rostro perfecto de Zampano en QUlnn; 'cuando se. le acerco ,para proponerle el papel 
fu~ rechazado, el director insistió una y 'otra vez sin éxito. Ninguno de .Ios dos habían 
údo hablar deJ otro. hasta que un día Anthony vio Los ;núf;/es. calificándola de 
!nr~ediato de obra maestra. Rossellini. a su iodo. ie .informó sobre Fellini. ento-nces 
reflexiona y dedde aceptar a 'zampana. Empiezan a ,rodar y 'nadie se imaginaba 'lo que 

I 

~.stabG por venir. Decían que el filme tenía 'muchos 'inconvenientes '1 ,malos augurios; pero 
.1 día su estreno fue un éxito. Con el pasar de lo; años 'se' hace acreedora de más de 50 
JrJmios en todo el mundo. En Su tiempo también vio la "Ioria, la música de Rota:se vendía 
~ó~ doquier, y recaudó tanto dinero q~e algunos se enriquederon, excepto 'fellini, debido 
:l ¿ontratos que lo comprometían o. cubrir los excedentes que surgieran de La calle, 
,dJmás había cedido su parte de las ganancÍ<ls para trabajar libremente. Fellini confesó 
quJ no dudaba en ser ei director italiano ,peor pagade:' de .su tiempo. También pudo 
i1a¿ersE! rico y vivir de los frutoS de eS'ta,película durante 20'años,:pero fue mucho más 
~u~ sensato y se negó a explotarla. No quiso hacer segundas ,partes, ni vender a 
Selsomino., algún dro. se arrepentir!a de haberse hecho pagar tan míseramente, Por lo 
,r~nto se conformó -si se permite ei ,término- con el renombre internacional Que obtuvo:' 
có~ revivir parcialmente e':interés mundial,por el ,cine italiano; con haber hech'o las cosaS 
j, slu manero.; con 'la proyección que alcanzó también su esposa, de quien el público, la 

I 
crítica y hasta Disney se habían enamorado; con haber conseguido un estilo 
lncbnfundíbie, al crear una figura absolutamente nueva en ia historia del cine de su país, 
có~o lo era la "c!ownesco" Gelsomina, Algunos hasta se atrevieron a bautizarla com~ "el 
~hdplin femenino" o como "la expresión total de la ética de Fellini", Él logró arra.."'lcar de 
Giulietta una actuación rnagistrol, le exigía mucho 'más que a nadie, ella se quejaba 
::onlstantemente de su trato especiaimente severo hacia elia, discutían a menudo, pero el 
resLltado final le dio ·10 razón' al director, que además le ayudó a crear esa s~nrisita 
lve~gcnzc.da y la expresión de pilluela que la lIe .... arían a volverse inolvidable e 
;ncJnfundible. Curiosamente Giulietta no recibió ningún premio por esa interpretación, 
)esk a la Qran dificultad Que le ¡mpiicó reaiízaria, porQue su personalidad era totalmente 
'puksta.a-'a de Gelsomina~ Massin~ era de caráct~r mcis fue~te así que le costó doS añoS 
pre~arar el papel; le que sí recibió fue reconocimiento, miles y miles de cartas de gente 
conmovida. que la ensalzaba y le pedía su regreso a la pantalla. Incluso las fábricas de 
dul~s y muñecas pedían a Fellini la concesión de su nombre, los mismos Estudios Disnev 
~ueríCiri' dibl;ljorla pero Fellini no aceptó nada de eso. Su ingenuo, casi estúpida, ca~i 
santo, cc.si loca e irreal figuro fascinó o. muchos, su fidelidad incondicional, su 
"ep~sentación de mártir de la sociedad, su fo.!ta de amor, su caridad, -su graciosa como 
ien9i1la dísposicíón de complacer, ,su patética aferración ai único punto de arraigo con la 

."arad . lo llevan a la cima. _ .60 _ 

I 
I 

I 



Ante todo io justo o injusto de,l suceso La calle, Fellini solo reconoce que con esta 
obra ya ha dicho todo ~o~ que· tenía que decir. No era así, todavía faltaba mucho más. , 
Fc11lir;i se impone, por encima de la mayoría de sus contemporáneos y concede un nuevo 

- en'foque al neorrealismo. Más, ,o pesar del exito, también se le acusa de traicionar los 
poktulados ortodoxos del neorrealismo. La .iglesia hace lo propio y tacha la obra de ser 
Linh parábola dei amor cristiano. A fin de cuentas lo que trasciende con el tiempo no es 
si ~é:rten~ce.o~o a determinado movimiento artístico, ni si fue aCeptada o no, sino su 
cohtenido humano. Fellini algu'na vez declaró que se sentía muy apegado o La calle' 
porque le dio mucho más trabajo y dificultades que ninguna de las que había hecho 
antes. Sus personajes favoritos son Zampan". Gelsomina y Augusto de II bidone. 
Cuhrenta años después, se ha creado' una página en internet llamada "reflini ran Club", 
dejdonde tomamos la afirmación de que es una obra que lo hace crecer como director, 
nOj por ganar ei Osear" sino porque marca su propio estilo. Gelsomina y Zampana 
aparentan ser personajes pequeños, pero en el fondo Son psicológicamente muy 
co~p!ejos. Esta cinta noS invita a la reflexión de nuestra humanidad. La ,A.I.ucstra de 

, . . 
Venecia otorga un León de Plata por esta película a su creador, que un poco después 
re¿íbe un Osear, y más premios. Los Fellini deciden mudarse a una zona más eieQante y 

su~ productores 'están tan contentos Que regalan a Federico un convertible- nuev~. 
Tah,bién viajan a muchas partes del mundo. 

i955- Mora/do en la ciudad 
Eh los últimos meses del 54 Fellini, en complicidad con Pinelli eiabora un 

nu'fvo guión llamado Moraldo en la ciudad. En él planea narrar todo lo que !e sucede a 
Fellini en su primer año de estancia en Roma. La historio empieza a los tres meses de su 
lIe~ada a ia capital. pero Moraldo (protagonista que representa a Fellini) la pasa mucho 
pedr que Fe!lini. Dato curioso resulta que Fellini accede a mostrar el guión a sus 
co!hbot"odores )' de hecho permite que la revista Cinema lo publique. Contrario a sus 
cQ~tumbres, P9rque no le gustaba dar a conocer sus trabajos antes de fo,nzarlos, En 
realidad ,no existe razón por la cuai no lo lleve a la pantalla, más, en todo caso la idea 
sirJió para posteriores 'realizaciones. De hecho ~tomar elementos, situaciones o 
per~onajes es una de las características más conocidas del director. Fel!ini-Moraldo, 
jov~nperiodist" tímido y algo apocado, no es la excepción. Este guión no se filma por 
raz6nes que aigunos autóres o allegados explican: 

• por miedo a ser observado directamente 
C' porque algunos, identificados en el filme, podrían ofenderse o sentirse heridos 
• porque era muy cuidadoso a la hora de ofrecer detalles demasiado semejantes 

~Iru~ . . 
• por miedo a repetir personajes anteriores, s.obre todo algunos de Los inútiles. 

. I 
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1955- II bidone 

Durante el tiempo que duró La ealle, planeaba e investigaba otro ,fenómeno social 
¡ue también verí~ la luz en una de sus .películas. La' situación que lo había fascinado y de 
" 4~e había sido víctima, le era causada por los estafadores de vida nómada, aquellos 
JuJ vivían de timar Qente inocente. Para conocer más de estos bribones. -realiza una 
~m~lia encuesta sob~ Su inframundo, pero la jnvestjga~ión Jo lleva Q descubrir que 
1etrás de esas figuros no hay ni gracia, ni fascinación, porque son gente desagradable. 
'nhL",,,,,,,, a veceS. Se desilusiona de ellos y le molestan al grado de casi'abandonar'eI 
)r6yecto. El argumento 'que '"antes le parecía humorístico. "se había convertido en 
:Ie~preciable, mezquino y angustioso. De todos modos lo termina y así nace I/.bidone, 
:u~a traducción no existe, Fellini explico que por bidone debe entenderse un tipo de 

I 
,.tafo de la que los víctimas no se quejan, por temor a parecer estúpidas. Durante la 
fíi~ación una prostituta Harnada Wanda. se ve afectada por io misma; ai entabiar Fellini 
Jrid breve plática' con ella, surge la idea de Noches de Cabiria .. En términoS de finanzas 
,. a~ptación II bidc0'7C fue otro desilusión. En Estados Unidos la llamaron "realización 
")a~oto", y o otros tantos ~o les gustó el final, los únicos que siempre apoyaron cada uno 
:fe Isus oeiícuias fueron los franceses. La prensa pubiica entonces que Giulietta se había 
""clmo";'do y fugado con Richard Baseh~rt (actor de La calle y amigo del director). 

, . 
Molesto, Fellini decide amenazar con emprender acciones legales en -contra de los 
",~iod;stas, porque nJmoraban que la relación con ella tambaleaba. El día de la exhibición 
de III bidone la gente abandonó al finai la saia: dejando a ios Fellini sentados allí. en 
corl.pléta soledad. En II bidone podemos encontrar Su predilección por la soledad 
:'urt.ana y por las secuencias sugestivas, como el vagabundeo noct'..¡mo. 

1

I ' i957- Noches de Cabiria 

En seguida dirige Noches de Cabina, alentado por la plática que sostuvo con 
\Vanda. como ya comentábamos. Fellini cuenta sus impresiones sobre ella y !a describe 
coJ.o uno criaturo independjente. con la cásCQra dura de la cólero, tenía un terrible 
org~ilo solitario, era íncapaz de contactar con ios demás, pese Q s~ evidente deseo de 
naJ¿rlo, era como un animalito asustado que reacciona a la defensiva y que Se acerca 
poc~ a poco a las personas, una vez que se ascgura que no corre peligro. El "anzuelo H 

parh conquistarlo fue un cesto de comida, que el equipo de producción puso afuera de su 

pue1rta. Ai poco rato lo tomó sin que nadie se diera cuenta y de ese modo se empieza a 
uce~CQr. Por otro lado Fellini, Pinelli, Piero Gherardi y Floiano empiezan Q visitar bares 
noc1t-.Jrnos, para rc!ador.arse cen esa gente y vivir el ambiente. Así escriben e.l guión. De , 
cualquier for",,, Cabiria, el personaje central ya había sido concebido por Fellini, 
ins~irado. como ya dedomas, por Giulietta:Pese la investigación, al final lo qu~ apareció 
en la película fue más la imaginación de FeWni que los hechos reales, muy a su estilo. 
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I Esta película empezó desde el final, lo última escena ¡nspico el rest" de 1" pelícu'a, 
Se- compone de episodios que. apuren ton nC' tener' naja en cofm.ín exccp tu :t Cuuiriu. Lu 

hidtorin se repite. una ve.z más 'l el director no encuentra productor, puc..~ tl'!.rnkm 1') In 

ce~sul"'(l. la córcel o el frocaso comercial. Un dio un pronuctor comentó (1 Fp..liini qoP.. ie 
I . . 

daba curiosidad saber de qué tratarta su próximo filme. toda vez que sus temaS 
I . 

anrcriore$ hablaban de e~tafa.dore$, vugos y prostitutu$,. entonceS él. qu~ gu:wba de 
agilidad mental, le respondió ~arcó::::ticQmc:nte que de. prodnct()re~. No.O: pnrll'!.tTlo.<; na.r 

cu~nta que desde siempre se lievó mal con ellos por SlI evidente choque de intereses_ 

nJstt'émoslo. Dino De Laurentis, productor de Cabiria, le pide al direc ror firma¡- un 
I l ' , l' ' l' I ' ' '1 I J contrato que o comprometla el. rea IZClr cinco pe ICll.ú.!1 ma!1 paro. e, eJe e$c mo (.1 !le 

asdgur6 de que las pérdidas de Cabiria fueran pagarlas por Federico. Al mb"rlo Giuliettc 
se [molest6 sobremanera, pero nO pudo evitor nado, pam su famoso P.:SpOSO 10 primordiol 

er'Cf poder nacer lo que sab-ra hacer. Al exnibirse tiene éxito inmediato en Italio; los 
Fellini .se consolida.'1 en la fama y la fortutlú, viajan a menudo y fl dec.:ide c;ompr'ar·~e un 

Mdrccdes, por entonces se vuelve aficionado a los autos. La crítico c$~gtlrn que. se. 
en¿uentro entre íos mejores de 10$ nuevos directores. Mossino sorprende n todos con 

I 
esta nueva interpretación, que contrasta mucho COil jo. anterior, y Cannes je 010190 el 
pr¿mio el mejor actriz. Pero alguno:.:: lo acU!1an de evudir' la f"culidau l' Je f!('\ :::ugcrir 

I 

soluciones a sus historiaS Que carecían de un fina!. -Sobre. todo en Cnbiria no hnbía un 

pu~to de visto comprome;id'o (15) o preciso que lo definiera, ni como direCTor ni como 
I ". h • d I persona -cosa que Jamas queir'á acer- aSI que ec ara: 
I AI_ fi!"!!11 no le.s digo o mis pe."'sGl'lc..ie~ ¿e.ntenóP:rnn biM? rlr'! !".~- rlil"J~ ~rlr!n, pn!""f".cr.rti l.mtl !1~t:t-tlrl 

I 
innu.m. Gna de un a~t~ a sus c::aluros. per';' .'1'.' podriu 5U{r:r!ii,!-~ nudu Fc.r:~u: tGmr-:;::'_' :;.-! :iW!: 
d'Kirme. Illldu 11 mi miSfTIU. Lo UfiiCO que poontl ofi'ecei'les e.s: m, s:ol,dlll',(ÍIl':;: <.:s:ctichll. yo ,¡O se 
exphcarte 10 que !'lO ando bren. r~1"'I) ~.n tor1" ("n~o t~. om'l y t"" "It,.. ... 7I';n !1M -;:~_renntn t-.. ~wP. :-'rl<:n,.. 

I ;~~e~~~~:. ~n:ls;~~~¡~~O~ t~~~~:a~~::; ;:;1~1~::~~5~~~'~5 e~af~n:il¿~J~'~-~II:I~ ~:U~::~~.:~:::~~ ~~~;G~'!i'~;~':l:: 
de cada UnO de nosotros, Sr n05 ho emocu)nado. si nos tla conmOVldlJ. aeoemos ar. mme(110ft) 
errqr:z-:;~.r Q. mantener nU·'!·:1J5 r.!l-:l-:\¡~n;;:~ con \.:1 C:.':<irj.: (h ·.ktirr,':,~ ":!¡;- n'Jo!*:::' mtmd." ·::,n:::\ ~·;""-:,ji:-m: 

p.!j".:- yo ".) sugerir;;! nunCIl ::;o!ucion-:;; r,j finüie:;.(16) 

De este filme deriva en 1959 un musical nOf'teomericorro norttodo "5weet ChOI·ity". 

En ¡el 56, gana su primer Osear por La calle, pero también pief'de u $u pudre, quien 

mu~re de un ataque cardiaco. En el funeral. Fe!!ini reflexiona un poco súbre la gran 
distancia que hubo entre ambos y siente cierto remordimiento, por eso escr¡h~ I.m ,guión 

dq~de el motivo principal recae en Ja figut'o de Uf'bono Fellini. Hablamos de Viale cvo 
I 

Anita. 

I 
(15)rQ pa)übl'u comprometido molc:rrc mucho J f.!llm:, tiJ que a 5U ¡:;G:-'::c..:::" .:.1 comp:'om:-;o .:.;; l.Jl1u Jmcnc;::J J. iu 
Hber¡tod reQI, un ImpedllTlenTo al desarrolla indIVidual _ y fuen.,o que P..! r:Jne no dp..oer·IO clJmprometerse o nodo. 

(16)$ALACHAS. Gilbert. Fe!lim: 1971. p. 171. 
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I 
i957- Viq¡e con Anita . 

. T uliio Pinelli -le ayuda a escribir el guión, tratando de reflejar aquella distancia 
,si"" y espirit .... "I. así :;amo la falta de apego que le fueron revelados a. Fellini en el 
.".j.rol de UrOOno. V .. ¡e con Anita será·un filme parcialmente autobiográfico. no en la 
,edida que MoroMo en ia ciudad. pero retoma elementos de su vida. Al respecto Fellini 
.0 4uiso comentar nada. Por primero vez aparece Guido (personaje central de Ocho y 

;u:i:!¡o) como ;""11 escritor fa!to de entusiasmo. que quiere .... isitar a su padre enfermo de 
!Nl~Aad y '1'-"'. para hacerlo. pide a su amante Anita que lo acompañe a su pueblo natal. 
Ien~ de sencillez y nostaigia. Ni siQuiera Dor resultarle atractivo lo lleva a la Dantalla. 
";0 k filma.. A¡gun~s insisten en que" al cin~ta no le gusta mostrar aspectos ~asiado 
~ti:\'os de su vida. Gron paradoja. pues pese a que mil y un veces se ha calificado de 
lIJ1"bbiogró.fica su obro. sigue prevaleciendo lo discreción del artista en ciertos aspectos 
je ~ vida. Lo que nos iie.va a pensar que no está dispuesto a exhibirse totaimente. En 
~in;lotra. de sus facetas .. 

Por otro lodo realiza parte del guión de Forfunella de Eduardo De Filippo. donde su 
!S!'?SQ es protagonista. De i957 al 58 su prestigio iba en aumento. Italia también se 
~contraba en ia cúspide del cine, ero. su época dorada, nombres como Fellini, De Sica y 
, I u·· I L L ~L_ T b" Fil' . __ L . d' , ... o!::;e .. :m .0 i tmua:r.en IUDGiO. • am len entonces e 1m se cncontn.li.1Q In eclSO, tenia en 

ne.lte dirigir Don Quijote. Barrobás. El Decamerón. Casanova y. aún. Moraldo en la 
:iudad. Pero de todas eUas solo hace Casanova 20 años después. Abandona V"¡e con 
4nÚll de manera irrevocable cuando vende las derechoS a Alberto Grirnaldi, que a su veZ 
~s ~ o. "".l.o.ric "¡oOnicem. Este último si lo rea!izo., con 22 años de distancia., pero con 

~nms vo.rigntes que ni remotamente se salva la esencia poética y sensible del guión 
I 

>riqinai y se convierte. en cambio. en una cosa cómica muy ai estilo de Goidie Hawn 
!C~~~da de Gtancarlo Giannini. En Nueva York se exhibe 'con el nombre de Lovers & 
t~} Vol..-;e."1do o. lo de! Osear por La calle, Fc.derico y G1ulietta viajan por primera vez a 
:st~dos Unidos. donde ya era todo un personaje; tanto que Surt Lancaster y su 
;oc~d ie proponen rodar una película ambientada en su país. Cuenta ei mismo que era 
!dm~rado tanto por sus películas como por sus corbatas, su corte de pelo y Su manera 
-le ~üb!a.- :nglés. En ur.a. ocasión se: golpeó ligcrame."1te la rodilla, pero, en su afán de 
",idorlo y protegerlo casi lo hospitalizan. de no ser Pº"que dijo a gritos que no era para 

I 
ronto. También Donen o su disoosición intérpretes. secretorias. periodistas y hasta 
,midos. Confiesa' que Norteamé~ica le gustab~. le seducía la idea ck, filmar en ~n lugar 
'::onde todo fXlo-eda estar dispuesto, como' un gran set: pero al cabo de un mes de 
"",J.anee,," allá. la nostalgia lo abrumaba tanto que diariamente llamaba a viejos amigos. 
1 cohocidos y hasta a gente QUe. no frecuentaba o Que ni siQuiera recordaba. Finaimente 
~tó que queria regresar a' Romo para volver a ~cordar 'cómo se dirigía una película, 
:ueJ, de !o controrio era ino::pa.z de rodar. 



196ü- La dulce ¡,úJa 

E!1cribe el guión con Pinel!i )' Flo.iuIiv -; prepara c1·rudo.je ... l:-a frum~ .:Jira alrededor, de 
up periodista que se dedica.n tomar foto~ y o ~egll¡r n.loi. fa.m0s"o,-;. El 1>í~!o .no !:ug~er~ 
vida dulce, sino mós bien vida fácil, que es un tipo de vida que el director op..testa por 
dkspreocupada y disgustante. Discute con Dino De. Laurentis por el pro tagon¡sta. Una 
b~'omo. impf'{wiso.dú. duro.nte la gr'obución, ocurre: cúu!ldo Fc.IIi.ni y Mastroianr¡i, C1 bordo de 
uh helicóptero, te.lefonean a alguien pidié.ndole. que. ~e a!:ome a lo ventana para recibir un 
~ensaje, ja sorpresa fue cuando éste se asomó y descubrió que soio querían saludarlo. 

I . 

Se ha dicho .que esta película lo comilerte en un .severo clÍtico de las orientaciones 
I 'd 1 h' d C' , ., . . , " '-1 sensuo!es e .omnre mo erno, !ertamente un critico, mas nO' un Juez. La alife/!" Ylaa 

r~flejo a la pe.rfección la diferencio entre libe.rtad y libertinaje., al que con~idc.ro una 
reacción desaforTunado anTe la represión. Si hoy algo de jo que Feii¡ni se sentía 
o~gulloso, era de nunca lanzar:' mensajes moralistas en sus películas, nunca pre tendió da, 
uh sentido .específico a nada de lo que hid~ra o hab!ar~. No se pu~dc evi !~!"' hablar del 
c~cándelo que. acompañó a esto cinta después de su exhibición. En su tiempo despert6 
~ucha inquietud por parte de íos autoridades y atrajo mucha gente curioso. Fel/ini se 
sintió desconcerTado. Por las grandes ganancias Fellini cieó su propiu compañía 
Id' R' l' " , 'd' d f I 1" pro UC10ra con !ZZO 1, pet'o no prospero, LOS .sectores mas lri ·¡9na os L!étOn e, po It!CO 

Ylel de le iglesia. El Vaticano declara al filme moralmente inaceptable, m¡~ntras que el 

P?PO $Ole aterrodo de la proyección y io Oficina Co.tóiica prohibe a los fieie;c; !r o verlo. 
También los demócrata-cristianos lo califican de ratú ofensa a jo. dignidad de Roma, y el 

aBjunto del alcalde de Roma dice que se trata de un filme "cripta-cochino". Pero h~bo 
q~iene.s lo aprobaron como e! secretario de Estado de espe.ctáculos, quien declaró: "En 
ITalia el arte del cine que es serio no puede ser ahogado y mortificado por ia censura". 
T amb¡én algunos crfticos de L 1" Osservator'e ROmatiO se convencieron de que La duíce 

I 

vida solo podía apartar a la gente del mal. El arzobispo de Génova, el Cardenal Siri y uri 
sUbsecretario de estado autorizan su orov~cción. selvo él me.r1Cl"'e~ de. edad. Oividió al 

I •• . 

pybiico y a los autoridades con opiniones diversas y contrarios. Pero despues de. todo La 
dulce Vida r'ecibe la Palma de Orv que le otorga ei Festival de Cannes. De todas las 
c1íticdS que recibió. la que ciertamente lo ofendi6 más fue !a que hizo Ros.s.d!irii cuando 

e.fp~esó que. se trotaba de lo película d~ un provinciano. Entonces FeUini rc.~pondió de. lo 

siguiente manera; 

I 

I 

me 10" defin¡c.ion QL'€ se puede dor de el... debe se"tirsp. atraído por io que 'le y al n"!'!'r'"'O ""P.'flPO 

{r.n~:e:r'·J¡lr' ~r rh:tn!'ldornip.tltn dE: U!'l pr'll,.in¡;i'Jrln .. () In '1l'f: '?l¡i;:-f;1 liamar rr0·.·i!l'~¡ü f:~: Il t~·lP. :;,,·üt.'. nf: 
le :¡;krregne, e ,,-::;el::: front,,-:-i.; f:Ont:-e ¡;;! mun¿;:; de lo !;(!n5ibi;::: ,. '!! de !o S:";F·c5~ns¡b!e, el (l:..:t:':::ii~o 
reIno de! QrtistQ~. (17) 

(1"1) UN-":;ARt.:=LLI. -ºR. CIt. p. ¡·;5. 
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Gilbert Saiachas. uno de sus biógrafos serios. opina que tal vez éste sea el filme 
que mejor representa su estilo. -oiee' quo¡: . Fellini ericueñtra en el desorden y el 
deknfreno sus puntos de equilibrio. Además de eso. también pienso que descubrir a 

, 

Fellini en este filme es algo extraño y difícil porque no denuncia. ni equilibra, ni defiende 
caJsa alguna. más bien ausculta la temperatura de un mundo enfermo. Por su parte René 
Jel.nne ,historiador de cine, declaro que Úl dulce vida no puede dejar de ser 
co+-s:derada Como' la mejor realización deLI'l\Qes.tr.Q .. .Irtclus.o. hay quien se atreve o' 
ofirroor que en términos de impacto social es .el filme más importante jamás hecho, por 
la ~olémica que desató en SU tiempo. casi como ningún filme lo había hecho. A la edad de 
4Oiaños. Fellini tenÍCl un buen auto, un renombre, algunos grandes éxitos en su carrera y' 

olg""',as dificultades también. Pero no sólo eso, sino que tenía la inquietud de saber quién 
erÓ, adónde iba y por qué razón estabo aquí. Así que busca responderse lo que todos 
quí~íéramos saber. y rebiiza un viaie interno para expiorar sus' sueñ"os, sus ideoS'-

I • '" • • 

olvidadas, las vagas certidumbres y demás. Asimismo se interesa más que -nunca por 
. coAocer !as teorías esotéricas y psicológicas de la vida, uno de los autores que más le 

im~resionan es Corl Gustav Jung. con quien coincide en muchos puntos. Dijo que después 
de ileerio se sentía más a gusto con sus defectos. lo veía no como a un maestro erudito y 
lejano, sino comO a un hermano mayor que viaja a su lado que, a diferencia de Freud, no , 
lo hacía sentir inferior. De este modo llega a conocer a! Dr. Erst Bernhard, un discípulo 
de 110. doctrina jungiana Del resultado de esta crisis existencial surge un nuevo filme, 
acaso más interesante que ios otros. Hablamos de Ocho y medio, en el que algunos 
c~eri reconocer elementos de la teoría de J ung. Pero antes de que eso suceda hará un 
pequeño sketch para la película Boccacáo '70. 

i962- Boccaccio '70 
Las tentaciones del Dr. Antonio, eS el título que lleva Su participación dentro de 

Boc=ccio '70 La intención era la de captar el espíritu burlón y terrenal del erudito 
po~ta italiono Giovanni Boccaccio, que vivió en el siglo XIV, primer gran poeta italiano. 
Dehtro de Boccaccio ... 70 ei director encontró la oportunidad de venaarse por lo Que 
había sucedido con su, tan criticada, dulce vida. E~ ante todo una o~sión' que se' le 
pristaba para arremeter contro la censuro.. A decir de algunos, fueron como unas 

I 
vacaciones, realmente su interés era divertirse y nada' 'más, Para el rodaje, Piero 
Gh~rardi. su coiaborador, construyó un set en miniatura, en el que habría de pasearse 

I • • 

Anita Ekberg (actriz de La dulce vida). Desde aquí vemos de manera más dara, y hasta 
ddcarada, el gusto del director por el gigantismo, su tendencia a alterar el tamaño de 
las ¡cosas, como elemento de e.xpresión. de modo que Anita tiene la mejor oportunidad 
para lucirse. Técnicamente, también marca una dif~rencia respecto a ios anteriores. 
por~ue utiliza el color por primera vez con cierto recelo, ya que siempre se oponía al 

I 
:::olor. 
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1963- Ocho y medio 
I En Ocho y medio, Fellini habla de un director que ya no sabe qué debe filmar, y 

que trata de desarrollar un nuevo proyecto. En realidad se refiere a sí mismo, Guido (el 
Pl"btogonistQ) es Fellini. él así lo reconoce. Como ya decíamos, él se encuentra en crisis, 

S~s principales preocupaciones son Dios, las mujeres. su esposa y los impuestos. Fellini

GUido se encuentra en graves problemas creativos, en verdad se siente confuso, y trata 

de! renunciar a Ocho y medio. El título tiene relación directa con el número de películas 
I 

que hasta entonces había realizado, pero también con su dificultad para ponerle nombre 
a fUS creaciones. También dudó mucho respecto a la profesión de su personaje principal, 
no sabía a qué se dedicaba Guido. Por su parte los obreros, carpinteros y demás 
pJrsona! de producción, confiaban en que Fellini sabía lo que hacía, tan sólo lo mantenía 
en secreto. Justamente cuando Fellini quiere iba a desertar ellos lo invitan a festejar el 

I 
cu'mpleaños de un trabajador y aprovechando brindan por Ocho y medio. Ante algo 
cdmo eso, queda avergonzado y continúa el proyecto. Otra dificultad surge cuando debe 
e~coger a !a actriz que interpreta a la amante de Guido. Recurre entonces a su viejo. 

método de solicitar aspirantes en el periódico. Pronto se llena el lugar de mujeres. 
Ericontrar a la Saraghina. igualmente fue tarea poco fácil. Tuvo que viajar ?- Milán para 

bJscarlas a ambas, finalmente encontró a Saraghina; ¿ella? .. una mujer que caminaba 

pJr 'la calle. Luego, después de muchas peripecias, decidió que 5andra Milo sería la 
an\ante, Sondra yo se había retirado de 1,0 actuación para evitarse problemas con su 
e~poso. pero el director la fue a buscar a su casa con todo y el equipo de producción: ja 

sientan, la maquillan y prenden el reflector en su cara, ella no puede evitarlo y accede a 
la~ peticiones del acosador Fellini. Para e! papel Sondra Milo subió cinco kilos y 
Mbstroianni los bajó. Durante el rodaje improvisa constantemente, tomando decisiones 

del úitimo minuto: sin preocuparse de productores. ni actores. ni presupuesto. ni nada. 

p+que no le agradaba sentir que ya todo estaba hecho por escrito, eSo le quitaba el 
interés en filmar, lo aburría. También era común que los actores se quejaran de no 

co1nocer el guión, ni sus parlamentos, hasta un día o unas horas antes de empezar, De 

toldos modos eso no tenía que ser problema, ya que para eso existía ei departamento de 

p~st-producción, de edición y doblaje. Siempre que el sentido de la obra lo exigía, la voz 
original del actor era sustituida por una más acorde. Hay que decir que para Fellini nunca 

I 

fUleron importantes los diálogos, tanto como los rostros, los movimientos de cómo.ra, la 
música o ia escenoQrafía. A su parecer había mii cosas más Que interpretar en ia peiícula 
qule el discurso, en-definitiva, no apoyaba el peso en las palabras, por' eso, cuando 'alguien 
nol 

se aprendía sus líneas, él lo ponía a contar números, a decir una receta de cocina o ID 
I • 

que fuero., El que nunca pareció molestarse por esa manía, fue Mastroianni, El pensaba 
qu~ no tenía ningún sentido saber por anticipado. lo que ie ocurriría a su personaje, 
pnícticamente, le excitaba más la idea de ir descubriendo, junto con el futuro. 
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POI esa nu6li se ¿íoCQ en'l re jos favoritos de FeU¡,.i. aunque eso no le impide 
-econQcer en los demáS a.~tores cie:r ter bondad"pa.""!tl-con él.-<;.t!e-no puede sino Q§:radecer. 

_C I co~~ovía v~rlos fumar, ",over~" repetir y h~r lo que é~, 7 de~io, le parecía 
nOfOvllloso verlOS. en persona cuanOO hasTa hoce poco no e)(tsttan maS que en SU 

maginación. Y decía "Nunca tuve problemas con ¡os actores, me gustan sus defectos, la 
,~¡dad, los aspectos neuróticos, su psicología a veces infantil,. a veces un poco 
!sduizo¡de" (18). Por.su paMc, no hubo actor q;...~ no se sintiera entretenido en alguno de 
iUS filmes. qu,enes tuvieron io oportunidoá de: trabajo!'" con él coinciden en que el , 
Jmbiente de trabajo era interesante, i'elajado, jubiloso, excitante. Ni siquiera: ,Donald 

I 
Sutnerla."ld (actor protagónico de Casanova>. se quejó de SLlS exigencias; el único ,hecho 

a~errtable ocur':"ió en Ciudad de mu ;eres ruande el alcoholizado actor Manni se suicidó 
'!n bi seto Las muchas mujeres que actuaban en fa ~inta eron halagadas :por ,la ,atención 

~uJ FelHni sabí'a blinda. ... a cada una. Sandra Milo decía que :as trataba como ·un ,pájaro a 
I . • ,,__ .- d' I • t - - 'l' . • d "b !J.JS plc.!'10nes. ~""Pecto Q eH!!, Se !vulgo que ero a..1"¡'\.ttl'l e ae re ¡nI, Q rOlZ e 'un . I ro que. 

~ffd misma publicó, y donde narra las aventuras amorosas de una actriz con su director. 
\Jo 1 sabemos si en realidad fueron amantes, soio que después de ,Julietrr ,de los 
~spíritüs (última película de FeHini en la que Sandro. actuó) se despidieron, ,aunque el 
lir4ctot, evidente.me!'lte tti3te, no queda dejctr'm ir porque presentía que nunca más :10 

,ol~ería a ver. Él tenía éX¡1"ü con los mujeres, más de una vez sus amigos y conocidos ,han 

ieclarado que era una persona atraye.nte, y que mantuvo aventuras ,que 'no 'lIt:go.oan a 

oJ. Durante la qíabación de esta pelrcula una actriz tro.tó de seducirlo invitándo'lo a.Su 
1" d" . - d d' de'·' • :050, e! a.cu !O Inocentemente peí~ CUa,"1· o se 10 cuenta sus intenciones, escapo por 

:1 1,-lentana del baño, Cado caso que !e sucedía era susceptible de ,convertirse ·en 'un 
:le~ento de sus creaciones, paro el no había horas vneías, ni momentos sin 'sentido. 

\b~o¡ütamente todo le eta: úttL y podíu·ser parte de la narración. ,Ocho Y' medio será su 
,díi::dc más taqwiliera. Algunos O!.rtore.s !a considera." la mejor, ,de.hecho en un principio 

I 
'c. ~on'f¡rtió en un género más del cinc tal como el western, el drama, 'lo comedio, 'los 
hri,llers o la ciencia ficción, pe.ro a 10 postre se ie ubicaría dentro del género psicológico. 
I ¡ddo de obras como la.s de lIigmar Bergman, Visconti. La.¡g, Hitchckoc y otros, porque 
b· I • h b . I . - I .• d • ~ Ica a! . om re y .sus pcr.$urrt!entos en e. centro mismo ce .. a atenclcn, a emos';..¡e, que 
)Q Idirigida a un público refle.x:ivo. Tembién, se 'le imitó mucho, sín embargo. Ocho 'Y 
"e~/o se siguió manTeniendo ai margen de todos eilos, y de todas ias tendencias 

st¡¡rst¡cas en la expresión c1nematoqícifica.. Ocho Y' medio ,se consa.9~ó como el.pr.imer 
jlm~ en la histúY·io.'que tn:.lru de la ~!"!gü$"tia creadora de un cHrector ,de cine. T~rribién 
al'" h!':~r:. mérito n,tistico Fe!!ini fue. ccnsidcrado como el director de directores, 

¡ 
I 

8) r'ZZINI. Qj2. cito. p. /;3. 
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Un dato curioso: Se presume que. en ias tomas en las que ei rostro de Guido es 
cubierto por el sombrero felliniano, o quien vemoS no es'o Mostroianni, sino 01 miSmísimo 
Fel!;n;, que, con afán travieso lo sustituía ya fuera poro hocer gala de. -su :;cntido del 
hu~or o por el puro placer de auto identificorse. secretamente. También se le. h~ tomado 
coh,o el único filme autoanalítico. iargo y difíciL pero apasionante dei director; hecho con 
cJatividad y técnica mágica. Guido será uno de los más intensos estatutos personales 
jab hechos en celuloide. En el 63 vuela" Rusia paro acudir al Festival de. Moscú, 
dohde por cierto concurSo. Ocho y medio .. Después de discusiones y d!mi5iones del 
ju~do, Ocho y medíogana por u~animidad ei Gran Premio. Será io úitima vez que uno de 
sus filmes COncurse en Una manifestación cinematográfica; en adelante sus obras sólo 
sehl.., exhibidas. En aquel país Fellini se siente como en casa, porque lo rc!o.ciona con 
G<!mbertola, el pueblo de su abuela, donde los saludos y la religiosidad compesino le 
hahen encontrar cierta familiaridad. Todavía preocupado por su existencia. acudió a las 
ci~ciaS esotéricas. También probó con LSD, para c'onocer su inconsciente bajo 
ob~rvación médica. Más tarde se avergonzó con el resultado, le dijeren que había 

I 
estado hablando y caminando solo, durante horas, cosas sin sentido, Le poreció tan 
bobhornoso que prefirió no enterarse de lo demás, ni oír las grabaciones. Aquí vemos 
unh de sus rasgos de personalidad, ya que era, pese a lo que Se piense, un hombre 
tírJido .. Lo único que supo fue'que lo declararon como un ser de naturaleza inquieta, que 
neksita esto.r en constante actividad y que es incapaz de mantenerse inmóvil. Gano su 

te~cer,Oscar por Ocho y medio. De Ocho y medio deriva un musicai, puesto en escena 
én 11982 en la ciudad de Nueva York. 

1965- Juliefa de los espíritus 
¡Dirige su primer largometraje a color, donde reaparece su esposa. Aigunos opinan 

que ,para Tecompensarla por haberla olvi~ado tanto tiempo, o por remordimiento del 
cin~ta. Se S'..:puso que muchas de las cosas que se exhiben en Ocho y medio, tentar. 
relo.ción directo. con la reo.lidad matrimonial de la pareja, En Julieta de los esoíritus 
oc¿rda un hecho sín precedentes, pues era la primera vez que los guionistas habituaies 
dishutían y estaban M desacuerdo Con el argumento. Nunca anteS había ocurrido esto, 
peJe.ahera Tu!!:o Pinelli, Enno Flaiano y Federico Fellini no lograban concordar. Haciendo 
.me~ºr¡(\, Fe!!!n! recordó el día que conoció o. Pinelli, en el 46: Un día ambos se paran 
fr~nte a un puesto de periódicos para ver alqún encabezado, entonces Fellini io reconoce 
así!que Se p~senta y ~ van platicando. A T uHio le pareció que estaba hablondo con un 
genio, y posteriormente conoció la habilidad con que Fc!lini sabía Ser el centro de 
'at~nci6n de 'Io.s fiestas y reuniones, también se perco.t6 de su o:risma y su don poro. 
atrd.er a :ia gente con su encanto. Feilini contaba entonceS con apenas veintiseis años. 
pe~o ya daba ia apariencia de ser una persona importante, recordó su amigo y 
colaborador. 
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i De hecho cuando se conocieron T~liiO ero mósfamoso. aún así ~ó imp~sionodo 
cOIÍ aquella personalidad. Fell,nt declaro que el sentido de lo rnartlVIl,oso' y'lo mlshco en _. 
los I guiones era aportación de Pinelli, que además tenía lo voc:0ci6ny el ternpera,nento de 
un ~uténtico novelista. Del mismo modo que Enno Flaiano sabia neutroIizar el lirismo y el 
enfusiasmo de lo creado, introduciendo la nota cáustica: burlona. satírica. íúcida. 
te~renal y realista de comedia humana a los guiones. El director solia decir que paro 

, 

trabajar necesitaba crear una verdadera y total complicidad con sus colaboradores, 
od<imós de sentir hacia ellos uno ami~d plena. Juntos tenian que vivir la aventuros, los 
en¿uentros comunes y los recuerdos. Veía en T ullio y Enno tem.oe:ramentos bastante' 
l ' .• 

di.símiles, pero complementarios'en el fondo. Pinelli era más serio. Flaiano le parecía'un 

cs~ritor particula.-rnente sutil, de humorismo fino, un cronista apasionado por las 
costumbres italiano.s; se sentí'a más identificado con su sentido del humor. con su 
teridencia a no dramatizar, su manera de bur.iarse, co~ io. b~f~ner&.-_y el' tOQue de. 

I •• • 

melanco!ía neurótica, que lo hacían sentirse muy amigo de él. Comentaba que la 
co!hboracién de ambos hasta ahora habra sido fe!iz y fértil, agregando que -e! ~reto 

I 
estaba en no frecuentarse demasiado, para que cuondo se vieron, el ambiente fuera 

ag~a~abie y no de ~esado tra~jo. Pro~to acabaría _esa ... ,~nión ..... ai menos con Aaiano. 
precISamente despues de termInar Julteta de lo~ esprrlfus. ror entonces, tampoco 
maht~nía buenas relaciones con su esposa Massina, al protagonizar esta película ello. se 
molstroba poco dócil con él; no acataba sus peticiones y constantemente se peleaban. 
O~jetaba todo y Feiiini se enojaba y le decía "quiero que te interpretes a ti mísma", es 
de~ir, una ama de casa, pequeña burguesa, sensible, engañada por su marido; como si la 
cinto. revelara los defectos de Su propio matrimonio, una .... ez rr.ás: no obS't-"....r.te, el 
director oseguró que se trataba del filme menos autobiográfico. Con esta realización, la 

I 
faritasía felliniana quedó destapada y se desbordó en detaiies; su gusto por io barroco y 
Su Idelirio ornamentalista. En ella muestra lo caricaturesco de lo relación matrimonial, en 
su lopinión la más degenerada, problemática y profundamente indr.;:a.Jaf. Fe!!ini está 
convencido de que la única fidelidad verdadera eS la que tenemos por nosotros mismos y 

pof nuestro destino. No duda que todo debe cambiar. En el estreno y aún después fue 
pé~imamente recibida, ni siquiera la riqueza visual. ni el costo que implicó la salvaron de 
sc~ su peor película. A!go similar va a ocurrir con Ciudad de mu;eresaiíos después. Ya 
par- entonces tenía famo de ser un autor caro, que siempre superaba el presupuesto 
iniciai. El único hecho relevante Que acompañó esta cinta, fue fa cena Que Jaqueline 
Ke~nedy brindó en su honor, aunqu~ cuando le pidieron declaraciones al resPecto ~reció 
no Irecordar!o. N'\ientros tanto Fellini rompió relaciones con Enno Aciano. Todo indica que 
su :(I.ntiguo colaborador estaba celoso, se sentía incómodo por tener que estar siempre 
bajo su sombra, sin brillar con iuz propia. ese éxito perteneda más al director que a 
cu41quiera de sus colaboradores yeso lo convertía en un simple subalterno que ya 
empezaba a incomodarse con la situación. 
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I 
I Enno Fiaiano además creía que ei cineasta no fa vaioraba en su justa medida. Un día 

Fellini y su equipo debían viajar o'otro país para recibir un premio, pero por 'alguna razón, 
Erino Flaianno tuvo que viaja.r atrás del avión, ofendido.por no viajar en primera clase, le 
rehto.mó, Fellini lo tomó como un berrinche y le gritó ·si quieres no vayas", Al director no 

le ~preocupaba mucho io que pensara o sintiera Enno en aquel momento. pero al final 
Feiiini termina golpeándose con-él. Nunca más se vuelven el ver. El lugar de Enno, fue 

o~pado pOr' Bernard;no Zapponi, él contribuirá con los guiones, pero fue mucho más 
capte loso que su antecesor, pues se había percatado del carácter del famoso director. 
U~ día comentó que a Federico no ie gustaba que la gente discutiera con él, prefería 
alEtjarse y convivir ssolamente con aquellos que compartían sus ideas y con quienes se 
'Ie~aba bien. 

El vio je de G. Mastoma 
Feliini vuelve a mudarse, cada -vez se aleja más de Roma, y prepara El viaje de G. 

Mcistorna, que eS inspirodo por la muerte de Su buen amigo, el Dr. Ernest Bernhard. 
p&c tampoco lo hace jamás. Sin embargo, El v/a ie de G. Mastorna ya había cobrado 

rn~cha fama, como ninguno otro en la historia de su país, tanta que fue declarado el 
fíif'ne más famoso entre ios que nunca se realizaron. El país de los juguetes o Pinocho. 
también jugabaJi en la mente del director como posibilidades de creación. Siempre quiso 
hah.er Pinocho, pero al contrario de ,+1astoma, procuró que nadie se enterara. El vrcje de 

GIl h!astorna trat~ de un _h~mbre ~ue al mori~, re~~re el otro mund~ paro. .~.~plor~rló: 
Deb,a contener tintes cómicos. absurdos y tantóstlcos y contemplaba a Mastrolannl 
pJo el papel principal. Estando a punto d~ empezar la filmación, Fellini eS declarado , 
indi-Spuesto por el doctor, recomendándole reposo absoluto, debido a su agotamiento 

fí~ico y nervioso. ~Tamb¡én estaba deprimido e irritable, porque ~e9[~rO_ r.(m,piendo~·~ 
relación con sus antiguos camaradas y finalmente entró en un estado de estáñeamiento. -

fuk un largo periodo improductivo. La filmación se pospuso cuatro semana~, pero el 
cohtrato con Dino De Laurentis lo obligó a escribirle una cOrta explic!1f1do su situación y 
diJculpándose. De Laurentis se ofende tanto que se encarga de enterar a los medios de 
[a i irresponsabijidad dei director. también ie busca problemas legales y trata de 
embargar lo. sin conseguirlo, ya que todo estaba a nombre de su esposo. Finalmente 
IIe~CII1 e un acuerde. E! filme ya esta~ marcado por dificultades de todo tipo, con 

actores, productores y con la ley. fellini enfermó en abril del 67, sufrió un colapso y lo 
I 

internan por un mes. De Laurentis supuso Que se trataba de una tramoa Que Feliini 
pJparó para escapar del compromis~, y en~ió a alguien a verificar. A~n ~uando le 
cohfirmc,¡, siente rencor y !o único que !e preocupa son fas deudas que El via le de G. , 
.Mastornaya había dejadQ, Ante su estado, el dírector renuncia irremediablemente, pero 
prbmete ai productor paqarle con fiimes posteriores. Entonces. Alberto Grimaldi paga 
~ deudas de Fellini. . -

I 
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Los médicos.,temíanQue se tratara de cáncer, io sometieron a muchas radiaciones . 
. ~~aron y metie"ron Q" u~· c::á~aro de o)(ígeno. Él pensó que se moría y pidió al .doctor 
:e ~usj~ro en su puerta ~ri me~sa.je para Giu!ietta, donde te pedía que no entrara, por si 
i h~bia faliecido. Afortunadamente ni' se murió ni ten~- cáncer, pero aprovechó ese 
psd para escribir. ¡¡Mi Rimint y' dibujar personas y' -e~as de su infancia y 
Jo¡';scencia. Algunos jefes de estado, <lmigos de la niñez y gente común mandaban. 
!lcJramas y flores, entre ellos Enno Fk:.iar,o. De los amigos de 'Rímini llegó un 
bo""torista que descubrió la COUSCI real de su enfermedad, así que suspendió el 

"'atJmiehto 'o escondidas v le administró inyecciones Que io QJraron. Pasa otro mes en 
I .' .. 

1 SOrlatorio de convalecencia y aprovecha paro releer El Satiricón. Al recuperarse viaja 
Su Inata! Rímini y la nota cambiada. Tambié..., abre una oficina, ofrece er.tr~v,jstas y se 
1corgo de agradecer el la gente que se preocupó por él. La gente lo nota optimista y con 
uchos qanas de sequir viviendo. Al año siquiente intenta retornar a El viaje ,de G. 

lasforrt~. después d~ 10 años, pero nada ~ Sin embargo al9u~as partes del guión 
rvitron paro Y la na,;'& va, Satiricón y Entrevista. En 1990 ,lo retoma pero en 'forma 

, 

~ cómic que narra las desventuras y aventuras de un pavoso I luego de su decadencia en 

, a¿tividad circense. Abre una compañía propia ilamada '"Fulgor Filmes". ,pero fracasa 
I • • • 

,onto debido a las deudas. 

1968- Tohy Dammit 
Por una propuesta dirige un episodio en Historias extraordinarias, basándose en 

'Vu),= apuestes tu cabeza al d¡(lblo~ de EdgClr AHan Poe, pero tan a su modo que lo 
"ic6 que se: reconoce del origina! es el nombre. de! protagonista 'y 'el final. Para 'tratar 
e. rkcrear el tema, se iba a restaurantes desiertos, bares a las afueras y sobre todo 
~ba por jo oriiia dei mar en invierno, cuando todo estaba desolado y fascinante. Así , . . 
:J.ció ia idea del actor loco "que negó a Roma para morir. Fue la primera vez que renunció , 
!es

l 
guiones originales para ir a !o's textos literarios, pareda que. intentaba distanciarse. 

e s~ mismo o.bandona."do sus temo.s, pero no lo logró, sigue habiendo fe!!inismo en Tobv 
)omit. Luego pjanea dirigir un cortometraje paro ios Estudios UniversaL al que jjamaría 

iudad de mujeres, compartiendo' créditos con Ingmar Bergman, para lo cuai deben 
:"Icontrarse en Roma. Los dos se admiraba.., mutuamente y se consideraban como 

I I . , ermo."os, pero e proyecto no cuaJo. 
I 

I 19ó9- Apuntes de un director 
I Fi!ma un reportaje especia! para la NBC. Un falso documenta! que más bien es un 

esohogo QutobiogM.ficQ, en el que e! autor nos· ¡"duce Q su mundo de manera semi
um¿ríst'ca. Feliíni aoarece rodeado de sus mastodónticas escenoQrafías en Cinecitta, ,. -
onde aparecen ideas de El Viale de G. Mastorna. Es una obra en la que no pretende 
bje7ivarse a sí mismo, pero sí mostrar su propio mundo fantástico. 
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1970- Fellini SatiricJn 
El guión fue elaborO._dy_.casi en Su totalidad pOi B<..!t:'1~tdino Z;opponi, que a partir de 

Tobv Dammit empezó (1 colaboror con cH._ en lugar de. Enno. Ló. ventaja rl~ la nueva 
alianza fue que se conocíon desde el _Mare Aure/io y comp~rtion los mismos gustos por 
..... lo oculto, lo fantasmal. la aventura mitológica, la ciencia ficci6n, ios telones y uno 

conciencia de.nuestra condición de empleados que os~ibba entre hpillería y el kmor de 
un despidoH (19), confieso Fdlini. El Satirícón de Fellini es una obro 20'1, Pt!tro"io. RO'X·, 
fellini. La historia se construye a parTir los partes··o·scurOs "en+re los epi:o;odios de "El 

Satiricón"de Petronio, aquellas sin aclarar, cosas que no se dijeron. No fue una epopeya 
histórica o documental. tampoco daba !a idea personal del modus vivendi de aquella 
época, era lo idea de un .sentir y un pensar. Fellini trotó de dar una sensación de lejanía, 
algo que pareciera extraño, onírico o deformado. Buscó entre miles los caras de su 

reparto, quei'ía adolescentes hermosos. Esta realización fue \lis~tada por periodistas de 
varios países y se les permitió grabar, fotografiar y armar documentale~ sobre !a misma 
principalmente por dos razones, primero por no decir que no y después por publicidad, 

de manera que fue uno de sus filmes mós anunciados, Esta vez ei director pretendía 
jiquidarse, ridiculizarse y exasperar al público con su propio estilo, ¡·Ievof'lo hasta la 

parodia, hasta el límite, a lo grotesco. Fue la segunda vez que renunció a guiarle.::.: ¡fiéditos 
y a su viejo estilo. Fellini se quejó del cinismo de un imitador que hizo otra versión, le 
molestaba tanto que salieran dos 5atiricón 01 mismo tiempo que demandó o su autor y 
este a su vez lo contrademandó. Fellini ganó y. su obra se exhibió p,.¡mero. para no 
confundir al público la nombró Fel!ini Satiricón .Viajó a Estado:> Unidos para 

promoverla, fa premiere fue en el Madison Squore Garden después de un concierto de 
rock, Satiricón encontró su ambiente naTural en pieno hippiosidod setentera. Al final 
muchos jóvenes aplaudieron entusiasmados, otros ni siquie(a se. percataron de fiada por 
estar drogados o haciendo el amor. Panl entonces Fe!!ini era considerado un legendario. 
El mismo H-z.nry Mil/er mondó una carta al autor._ dijo sentir.~e impresionado. A su 
parecer Feliini se sobrepasó o sí mismo, hizo lo que desea cualquier creadClr: hacer lo 
que quiere, fue un momento de triunfo. Admitió que le gustaba su honestidad y su 
manera de .crear mientras hablaba y concluyó: "Una vez me dijiste que es!!..!'!:) ¡vc,-' un 
tiempo (dijo al entrevistador). Espero que todavía esté .. loco .... , como los poetas y 105 

creadores deben estarlo, Loco en un mundo de idiotas y de asesinos, de esdavos y 

drogadictos. Me quito el sombrero ante el Signar Feiliñi. Que vj'v·Q mucho Iloru dar'!"¡os 
más divina dinamita" (20), 

(19) GRAZZIf'.IT. QQ, cit" p, 1.20 . 
. (20) Publicación de L? A,',;. 1".Jo. 45, ¡970. l'eTOlllada POI' r-iUERT A. üuvid. Fedt!J',cv F¿//Úit. i9n; v. 11. 
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Ente tanto Giul,iet-ta,'se ,mantenía activa con una c~lumna de consejos para mujeres.' 
aunque ya ;'0 actuaba, mantenía: una notable fuerza y energía, era buena ama de casa y 
sabía contestar con diplomacia la~ p~guntas sobre su esposo. En este lapso FcI!ini dejó 
de fumor y de conducir autos, en adelante prefería ser llevado y traído. por amigos. 
colaboradores o desconocidos. Siempre estaba dispuesto a tomar taxis o a saludar 
cónductores fingiendo con,ocerlos, con objeto de que lo llevasen. 

1971- Los payasos 
El monopolio italiOno de radio y televisión. la RAI (caracterizada por no limitarse a 

complácer gustos populares, sino también por atender las necesidades culturales y 
políticas de su país), ha dedicado parte de su producción a creaciones de altísima calidad 
e incluso se considera uno de los mejores del mundo en cuanto a programación y 
contenido. Por aquel entonces se había comprometido a apoyar proyectos de 9~des 
artistas, así que le encomendaron a Fellini hacer un reportaje sobre su país, él escogió el 
tema de los payasos. La industria cinematográfica otra vez se encontraba en crisis, 
habío prob!emos financieros para artistas deseosos y demandantes. Los trabojos que se 
lograron fue con capitai procedente de varios pafses y organizaciones de arte, Fellini 
reólitaba Cási 200 llamadas por día para lograr financiamiento para sus ideas., Los 
estragos de violencia, terrorismo e inquietud que el movimiento estudiantil del 68 
habían dejado, hacían que todo tambaleara, y se cerraron muchas salas de cine. Esta vez' 
tampoco iogró un documentaL sino una excursión personal a su infancia. Viajó a París, 
(donde los payasos Son considerados artistas) y visitó el Cirque d' Hiver donde filmó 
algunas escenas pero usó muy pocas y prefirió crear un circo propio, sobre todo por un 
incidente ocurrido en el hotel que lo hospedaba, pues al trotar de abrir uno ventana se 
cortó un dedo y ya no le quedaron deseos de permanecer en París por más tiempo. En 
Itólia Se entrevista con más payasos, algunos ya ancianos y retirados, así como con 
especialistas de! circo, En !a ci~ta no apareció ninguno de éstos payasos, en cambio los 
clown s principales son encarnados por un extra y un mimo sordomudo venido de Suizo, 
en la vida real. ~ 

En suma, no eran payasos, ni siquiera actores, por eso Fel!ini los maldecía, les 
grito.b(l, e insultaba todo el tiempo, orillóndolos a cobrar vida verdadera e intensa. Los 
parasos es uno de ios más atrayentes filmés y ei más caro hecho para ia teievisión 
italiana, hasta entonces. Al principio el director se quejaba de que la televisión no era el 
medio idóneo para crear, expresar o exhibir nada, luego de un tiempo se contradijo, 
como de costumbre. Y se volvió a enfurecer cuondo vio que el estreno era en blanco y 
negro. 
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1971- La mujer desconocIda 
t..JLievamente la RAI le pide un documental, pero él trata de hacer Mora/do en la 

ciud:::d::; Ciudad de mujeres. La muier desconocida 'hablaría de un hombre que ya no 
puede quedarse con una mujer, porque ha proyectado todo sobre ella y por eso la 
abandona. pero después de un tiempo se va obsesionando con eUa, la busca por todas 
partes y termina convirtiéndola en un fetiche, después se vuelve travestí, Su búsqueda 
lo lleva a convertirse en ella. Una vez más esta idea se quedó en la cabeza del creador. 
Para algunos parece más idea de Zapponi que de Fellini, pero de cualquier forma algunos 
extractos sirvieron para flimes posteriores. 

1972- Roma 
Como ya decíamos, el dinero escaseaba en ese periodo, por lo tanto la realización 

de Roma fue financiado por cuatro compañías, por otra parte to.mbie.n se le dificultaba 
- convencerlos de que prestaran su dinero por su bien ganada fama de no cumplir los 

con trotas de tiempo y de presupuesto estimados. La historia no reflejo. a una Roma 
lineo!, sino una comparación constante entre la Roma del pasado y la actual, mientras una 
ero lo. ciudad de sus recuerdos, imaginación y afecto, otro representa a. la ciudad que 
teme por su propio futuro. Muchas de las escenas son apuntes para el posterior 
Amarcord Fellini tiene la intención de liberarse de sus relaciones con la "ciudad eterna" 
y de:;ca agotar sus recuerdos. Ni que decir de las diferencias entre la Romo. rca.1 del 39 
y 1" de los 70, con la representación que él hizo,. pues más que lugares reconstruyó 
emociones o impresiones. No era Roma real. prefirió recurrir a la falsedad y ia ficción 
para restituir la verdad de sus .sensaciones más importantes. 

1974- Amarcord 
Un día garabateó en una servi.iieta "hammarcord". En romañ'olo amorcar significa 

yo recuerdo, y así nació el nombre. Comenzó la preparación de Amarcord, buscando 
caras,la scl¡cir..:d de personas atrajo multitudes. Vendió su pequeño apartamento en Vía 
Morgutto.. poro. ir a vivir a Roma. Cuando concedía entrevistas siempre ero interrumpido 
por llamadas telefónicas incesantes. Ocasionalmente se mostraba chocante. prepotente 
o grosero cuando se le preguntaba sobre coSaS que aborrecía o cuando presentía que el 
entrevi::;tador era un intelecr.Jal pcda..,te. T ambiér. ero. vulnerable a las críticas por dos 
rozones, porque de ello.s dependía. en cierta medido su fracaso o éxito comercia.l y 

porque pensaba que tai vez ellos tenían razón (máximo peiigro para un creador que 
necesita sentir la aprobación de sus obras). A menudo se preguntaba por qué sus 
personajes disgustaban; si era por que parecían desagradables y grotescos o ::;; era por 
que sus críticos no entendían que el mundo real no sólo tiene gente hermoso, A. veces los 
invitaba a mirar a su airededor para observar cuántos de los que pasaban por la calie 
eran bellos. 
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En dos fies1as le habían recriminado llenar de espanh:ljüs sus películo.s, él concluyó 
~ut! los anormales eran ellos pOr'qUé ó. fin de cuer.tus el él le. gu:Stabun lus gordas y no 
renío que pedir perdón por ello. También aseguraba tajante que el 80"/" de fas críticos 
)royenían de analfabetos y deficientes mentales. Cuando se entel"'Oba de las críticas 

Jesfavorables fingía no molestarse mucho, pero era demasiado orgulloso paro pasarlo 
jor ulto. Y cuando sí .gustaba declaraba cosas como la siguiente: "sé que .por'ece cruel 
,ero no tengo afecto por las personas que me siguen de un filme a otro, están algo 
ocas, dicen necesitarme, pero yo los necesito mas a ellos" (21). EI"'O de personalidad 

Jtrayente y .seductora aunque contradictoria y desconcertante. Los altos costos de sus 
~ilmes se recuperaban principalmente en el mercado norteameriCOtlo. Amarcord se llenó 
le halagos y elogios por dcquier. Fue un resurgimiento despues de 10 años de estor out . 
. 0 único causa de enfado poro el artista surgió en Rusia .con la censura, imposibii,tado de 
iucer algo. Ganó el cuarto Osear con ella, por enton~s accede a aparecer en la cinta 
l/e.'\· in wO!1derland, de Pau! M.ClSur~ky, representándose a sí mismo, y también en Nos 

fabíamosamado tanto de Ettore Scolo:. 

1976- Casanova 

Un 'proyecto caro )/ ambicioso de hacía do:s o.ño~ atrás. El productor pone la 
ondición de que se haga en inglés y que el protagonista sea un famoso. Fellini yo tenía 
os veces leídos los Memorios de Giacamo Casonova, y cuentan que rue arrancando cada 
úgína que leyó .. era tal \0 repulsión que sentía hacia este personaje histórico, que no le 
"portó que se tratara de una edición inencontrable. Incluso tuve· io. extravagancia de 
.1!lHmicarse car¡ el espiritu de Casano .... a en una sesión e$piritisto, Ci través de un médium 

'3:candjnavo. Otra condició!'! para f!~anciarla consistía en que el libreto fuero 
·;:constt'uido por un viejo amigo de Fellinj, el r·econocido escritor Gore Vidal, por quien 
:d!ini sentía admiración. GOr'e aceptó reescribir el guión hecho por' Bernardino Zupponi y 

~spués lo mondó para lo aprobación del productor. Uno vez Fellini obtuvo e! dinero 
H1resó a su amigo Gore que no iba a usar su guión, Vida! le preguntó fa causo: posó que 
director' no le había gus·tado nada la forma en que Casanova era favorecido por él, 

ltonces Vida! lo confrontó y se: percató de la aberr'oción que el director sentía h~cia 
1SOnOVQ. Así" te.rminó otra buena amistad. Al parecer Fe!!;ni se. había convertido en un 
,more intolerante cuando se !e acorralaba o criticaDO. No solo cambió parte del guión 

:i escr'itor, sino también otras de Zapponi quien declor'ó "necesita trasformar 
rsonajes comp!!cados, odiaba a Casono·va, C!ra un hombre. de. mundo, activo, Fcllini lo 
ntrario, eS o!go cobarde en la vida real, .su valentía reside en lo que hace" (22). No 
on buenos tiempos para él y parecía especialmente amorgado. 

iHOlLIS',"Ai"pel't, Fe!;;'I; ulI" ·v;d", 1988; p. 290 
) !r-r1 
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Además existía un escándalo que lo involucraba en o.ven turas amorosos con sus 
actrices nuevamente, de modo que se vio obligado a. duJ' uno c.:unfer:cnc1u de. prensa, a la 
que acu?ió su esposa y entre los dos desmintieron todo acusnóón. Lo mós prGbabl(! es 
que Giulierta lo encubría. Zapponi tampoco dudaba que hubiera algo de cierTo en las 

acusaciones, pero creía que Fellini no renunciaría a lo pro1ección matrimonial por' 
cualquier actriz. Su esposa se mostraba ,sonriente en público, siempre dipiomá1ictl, 
mantenía el orden hogareño y atendía a 10$ amigos de su tamO$o compañe.ro. Lo <-:ierto es 

que la película no hablaría de las vivencias de Giacomo, sino de ia vi:'i'ión de Fe:líin! sobre: 

un hombre que detestaba, así que muchos a.uguraron que seda un fracaso, ninguna cosa 
que fuera producto del desprecio podía ser bien recibida. Dei mismo modo era un intento 
por desmitificar al famoso seductor, era reinventarlo para desilusionar a SI iS fanáticos, 
terminar un poco con el casanovismo que consideroba uno enfermedad infantil. En cierto 
modo era una película feminista y la definió así· "una película sobre el vacio .. no hay 
ideología, sensación, sentimientos, no hay eli".c,ciones (ni siquiera es histórica), U!....!senda 

total de todo" (23). Era un Casanova Pinocho, pero que nunca c.obra vida. Le di::gustaba 
que artistas, intelectuales, y hombres comunes lo admiroran, se le antojaDo. imposible 

que hubier-a un hombre que lo hubiera hecho .. visto y conocido todo; la mejor Sociedad, 
alcoba o juego no le guardaba."l secreto.:!. pareda tan invulnerobic. y adaptable que podía 
ser hijo de cualquier patria, no había alimento que fe cayera mal, hablaba todos las 

lenguas vivas y muertas, . dominaba toda ciencia oculto y académica, la poesio: nO lo 

impresionaba, bailaba como un ángel, montaba como centauro .. virtuoso de la espada y el 
violín y puede hacer el amor 10 veces por noche. Todo en conjunto le repugnaba 
enormemente a Fellini. Con toda el rechazo que sentía lo concluyó gracias a! contrato. 
Declaró que la película lo había escogido a éi, as! que trotó de dominarla. Le costo tanto 

esfuerzo que duró casi tr'es años y por esu decia "el mio no es un contrato sino una 
sentencia" (24). Toda indiccba que'no se terminaría nunca, varles vece!;; se inrt!f'rumpió 
por occidentes de todo tipo, había nacido bajo malos augurios y los enferme.dac.:.s, los 
imprevistos, ias hospitaiizaciones y hasto el robo de algunos negativos ma~c:oro!"l 10 

producción. "Será Ja peor pelicula que haya hecho nunca, te prohibo ir a verlu si úlgutla 
vez Se estrena" (25), dijo a uno de sus coicbofodor'es. Fe!iini ve o. su CaSUfl0Vü. en lo 
figuro del actor Donold Sutherland, pues o su parecer tenia un c!ipecto 
maravillosamente estúpido. Pese o esa opinión cuando Donaió supo que tenia el popei, 
mandó un ramo de flores a su director. De hecho el actor leyó ¡as memoria.s, erlsoyó e 
investigó lo más Que pudo sobre su personaje, e$taba ~implemC:r'ltc fascinado Con b idea, 

--enTonces trotó de discutir algunos aspectos de su inTcrpr,z,tcción, pero nndn qw;. 

estuviera fuero de la concepción original del director fue bienvenido. 
(23)HOLt,I:'. Qt.. cit .. p.290. 
(24) Ibid, p. 300 
(25)U".'SARELLI, Qg. cit., p. 208. 
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En definitivo. toJo Jc:i.;iu $c:c vr·yüi!SíuJo PV¡· c:1 Jjrecíur. cada detune, cada iJeu.. fue 

!I filme en que. .:-;e mostró rm.i.::: qui.squilio.su que nuncq. SutnedanJ, en cambiu, fue 

lsombrosamcnte. dócil y acc(!.d¡ó a cnda d.::.seo del autor .. dc.-:pués de:. t'J¿a ihn a hncer e! 

:asanovo de Fei!ini, pero o!.Jn con su buena volunTad fe parecía dificil ente..'''H;e~ 

~"Qctamente lo que requería de él. A cambio de. su obedienckl era recompensado COn kI..s 
frenciones de Feilini, y confesó no haberse: $entido ta.!'""! mimado en ·toda su vida, 
ndiscutiblemente se lució per $\,I entere.za y di!:posióón, pues od~mó.s $utrió varios 

Iccidentes y resisti6 pruebas desonirnadoras. El corricter de su director !o impresionaba 
¡ le imponía tanto, que Cü.Ja vez que le hubk:..ba o le ir.dicaba algo ponio cara de susto. 

J or ello en !a última escena, el equipo de producción le dedicó !..!n .. merecido aplúJJ!1o o.! 
;ctor. y FelHni terminó por ;-e.CGnGc~r porcidmc.nte a Co.s-:::t;,ova: "siempr-e he dicho que lo 

ldiaba, ahora empiezo a tener un poco de simpatía por él Después de todo no es tan 
najo, pobrecillo" (26). Inmediatumente la famo se ligó 01 aspecto pOltiográfico, los salas 

ie nenaron de curio!:os en Itdic y Japón, }' en otro!.i' pcúse..s fue: un rrc.ca.!1o. Qw;z:d¿; duro 

lora los productores e.1 riesgo qi.ie existía. en financiar o. un artisto empecinado en Stl 

'isión intransigente, Que no respetaba los regios mc:!!i elementales de taquilla, Quizás es 
:1 filme más odiado por el cineasta y el .. nús v·uliente, completo y determinailte. 

1979- EnselVO de orauest"a 

Surge de filmes anterrores y del asesinato de un personaje politico en ItaHa. A éi 
e fascinaba la idea de un grupo de gentes distintas €.r'1tre sí" reunidas para dar un 

:oncierto, Quería mostrar que es posibie hacer aigo jt:nto~ sin perder !a identidad. Ero 
Ino. bonda musk::o.! conformada 0<';. individuos con sus pr~p¡os problemas que. podían unirse 

jnorándose unos a otros. Lo presentó en !o televisión ¡""'¡"'na, Escoqró enTre su archivo 
le 20 mil caras al d¡re..:: ror de su orquesto:: rec.ayú en un noland¿s, Pora Ocentuar ¡as 

!¡ferencias (!.(¡tre lOS músico!::, cuda uno debía hubiur con dife.!"C!nte acento el italiano. 
;',/¡dc.ntemente. Rato compuso todo lo músico, pero a muchos disgUSTÓ que. no se hubiera 

,referido un ck!sico para justificar los 70 minutos de eS"r>:;!r oyendo sentados, y a otros 
:"5 gustÓ. Se estrenó en el Palacio Presidencial de Ito.¡¡a, porque el g;.;betnQnte en rUlnQ 

dtniraba a teHini. Ensavo d~ c.'rquesta fue interpretudo políticam\;:.n"1i.~ en ItcHa, por 

so alcanzó cierta impo~tnr:c.iG. ;ná5 e.n ot,c..": !iJgore.s careda de. signif¡c(lción. Es el ;nás 

omp¡¡cado de sus ralsos oocurrenTaies. Ya se ha!iabn preparado paro Comenzar $'...! 

'lguiente plan, y Se reun¡J con "el más "Vulioso de todos" sus colaboradores ·f'.Jjno Ruta, 

m'u empezar a tr'abújelr' soi::·n::: !u coiumna sonOru de CiJ1rlad d~ l1u.Jieres, pero ¡:;:('~a 

.:1yó enfermo, h.:lbío sufridc. d':J$ crisi."': cardiacos, y jüsto cuando se. disponía n .:1bandDr1nr 

1 clinico donde se había inTerr"lcc!o por una semana, sufrió un tercer y tiitirno aToque. 
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La (¡oticia dejó· u. Feliin¡ sin ho..bla. en "v"er'JoJ había muel'lo un uiTliyo ~filroiiü.ble. 

udemús ia impof'tur'lciú qUé tuvu én ~u ubr-a es·indi::-!..:utible, Rolu e::; pude de: b rd!incsco 

ya raíz de c.S'0 muerte lo obra de: Fdlini cohró ma}'or tuerza .. _<i~ \/obió rná.-: pn,::c:tigindn y 

ono¡i-zodo. Fellini divagaba ideas dei filme y Roto, sentado al piono, to(:~h!'! b~Jo In 

sugestión de sü hipnótica vaz, de prurito el realizador encontraba. la lonuJu ¡..;erfech,i, 

pero paro. entonces Rota ya no la recordaba e intentaba volveda el hJcur. Un ru!:"go mL!y 

pOSitivo de ese dueto, dicen los e~perto$ .. tue que lo música de. carlo tilme, nnt:in dc..!::de la 

fose del guión y no era un agregado finoL "Lo música era fruTo de ia rris!1'1'1 urgente. 

necesidad de. expresión de las imágenes: Eso era porque el cineus10 sabio :o'im¡;orlünciu' 
de la música, rodaba sus.películas~GOn música en el plató (27). y_ de .ser .. p~!:";bitL.(l:r"Ú. !u_., 
'misma que ilustraba lo cinta ':"10. músico es muy importante páro mi, puede t:ündicionar 

una escena, darle un ritmo' determinado, hacer cambiar e! comportamiento de un 

personaje, sugerir diversas soluciones" (28). 

Es también otro elemento que se: debe analizar, tal corno José. ¡'.lIaría. Ln Torre (29) 

lo hizo e.n·un artículo tituiado "re/!;n; a través de la músico: Nino /<ota': dondp. rp.conoció 

que Rota adaptaba sus par'tituras a las necesidades argumentales del c¡neü.sl"ü.. Nino 
Rota lo concebía a:sí: "la música debe ser un medio expresivo el! $ervicio del fl!u!izo.dor, 

paro contribuir a clarificar lo estructura de los personaje..:, ~a semejün7n de un 

acontecimiento" (30), La mutua colaboración dio vida a una de !os obras !'l"6.~ Henos de 
fantasía, par-a:dojas e ironías, pero también imaginación, equilibrio y sabidüriü.. Ro to. se 

fue alejando del cine porque después de trabajar para CoppoJa y Caste!JClf!Í PUf.! más y 
más solicitado, pero se dio cuenta de que nadie de ellos trahojoba como Fd!ini .. "-5 de.ór, 

!o mayorí"a no daba jo importancia que se debe o: la músico pues la consirip..robon tJ!'1 

elemento decorativo, nada más. No obstante de su cercanía y su amistad, el cineüstü no 
fellinizó al compositor, pues dicen los que saben que las composiciones '::.nh:T!CreS ú. 

Fc.l!ini ya incluían !a ternura, desgarro, medida de:smesuro .. pat~t¡:.mo e ir,:mía que 

también apore.don en lo feliiniono. También afirman que aun siendo Ton aos'!"rnCTO por 

noturaleZd propia, era. un elemento de concreción sentimental en estas pelícül.:.is_ porque 
extrovertía ia cálida voiuntad de comunicación humana, el acento per$~.muj, id mQ.(l<:,.' 

tendido. de.! realizador al espectador, que salvaba a veces al posibl~ di$"t,-:l.rit:;nmiento 

producido por un texto visual de extremado rigor. También han tomado o io .",·,~ir:n co",o 

a un pef"sonaje más. Ent,e el director y el compositor se dio Lina comunión humanO. y 

creativa poco frecuente, que dejó como fruto 17 peiículas pero sobre todo, t...mu de bs 
m¿~ deslumbrantes r¡;uestros del arte: de. hace.r peliculos. 

(213) El V!f!,¡O TOpo. f"..I!l.. 57, !981~ p_ ó-5 . 
(2')) .Íd¡;>.n1. p.62. 
(2C'1 Íbid. 
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'1981- Dudad de mu ¡eres 
Se sentía tan dolido con la muerte de Rota que habló de retirarse, pero no lo hizo, 

)ues era como renunciar a su vida, y en cambio'emprendió una búsqueda desesperada de 
;u amigo, no quiso reutilizar su música hasta estar bien seguro de poder controlarla y 
:ontrolarse emocionaimente, e intentó que Plenzio y Bacalov siguieran con el fácil 
~ecurso de acudir a músicas ajenas en las que Rota y él habían coincidido antes. Era la 
Jrimera vez que una de sus películas no llevaría la música de Nino, desde El ¡egue 
blanco, Q excepción de Agencia matrimonial. También fue la primera vez que se llevó 
,ien con su productor, Guccione Rossellini (hijo de Benito) pues éste lo protegía, .EI 
trabajo Se suspendió a los ¿uat~o meses de empezar, 'Porque el actor Manni se Suicidó, 
!:I interpretaba a un millonario machista y excéntrico; todo sucedió cuando (faltando 
JOOOS escenas de su parte) decidió matarse en estado de ebriedad, tal vez porque su 
:arácter no resistió jos insultos y desalientos. que Fellini le propinaba, además era 
llcohólico. Igual que Julieta de los espíritus, fue otra película pésimamente recibida. 
Su intención era autoanalizarse por medio de Snaporaz. Intenta..,do conocer su parte 

. femenina, descubre que nada sobe de lo femenino, en su imaginación no hoy un sólo ser 
~eai. y deja abierta ia pregunta de ¿qué pasaría si las mujeres remplazaran y dominaran 
::11 hombre en la sociedad? Pero en ese feminismo, no deja de haber cierta ironía. 

1984- Y la nave va· 
Al terminarla enfrentó sin remedio ia maia fama que tenía últimamente y trató de 

::onseguir alguIen que capitalizara su siguiente plan. Perdía el tiempo irremediablemente 
I necesitaba con de.sespel"ación dedicarse a algo, aunque fuera publicidad, cortos o 
fotogrofías, En ese momento el público le dio la espolda, pero él siguió trabajando 
,orque a fín de cuentas siempre trabajó para satisfacerse a sí mismo. Vivía el comienzo 
)e la decadencia, entonces reapareció la RAI que lo salvó encomendándole uná serie. 
Joliciaca y pero hizo Y la nave va. Con ella renovó el interés de la gente. La RAI lo 
'"spaldó debido a que ero un personaje nacional, que pese a todo, gozaba de la simpatía 
l admiración generaj ganada a io iargo su trayectoria. Fellini quería dar una nueva 
¡ersióri sobre las causas de la Primera Guerra Mundial, no uSó tecnología moderna, sus 
~fectos especiales son totalmente mecánicos. Fue considerada como postmodernista 
Jorque-, entre otros cosos, era la reflexión del mismo autor sobre su obro, Esta vez el 
.Jirector ya no necesitaba contar su vida, porque ahora su vida verdadera eran sus 
Jeiículas y no prescindió de símbolos personales. El estreno sirvió de pretexto para 
10cer fiestas en su honor, en Rimini duraron una semana en el Gran Hotel (su favorito), 
iue se llenó de periodistas onsiosos de entrevistar a conocidos y viejos amigos de! 
;ineastO. En Milán 'célebres personalidades le aplaudían. Y la nave va no tuvo éxito 
:omeréial. 

- 80 



Más tarde ·expuso sus dibujos en una muestra importante en París, '-.:ün mucho 
éx.ito. En Broadway un joven montó una obra teatral basada en Ocho y medio·. Giuljcttu 
npnrc.cía en televisión y cobraba nue.vo popularidad. Fc.lI¡ni anhelaba seguir trahnjClndo en 
lo que sabía hacer, pero ·10 única ocupación que encontró fue dirigir un spot pubiicitorio 

pum Campar'i, avergonzado lo negó y luego aceptó que no fue tan mala experiencia. Pero 
Su inactividad cobró preocupación nacional y se presionaba a Cinecitto para que. lo 
emplearo, ellos tal vez sí qu~rían hace.rle pero. no. podían ceder dinero a sus proyectos, 

porque de hacerlo, Tendrían que apoyar también a otros cineastas desocupado",. En lugar 

de eso, recibió criticas que lo acusaban de vivir de su mito, de no reno'v·ar su inventiva, 
tal vez su' inspiración era menos explosiva que antaño. Él respondió de la siguiente 
manera: "No sé cuál es mi mito, en cuanto a la memoria creo que el daño y al mismo 
tiempo, lo farruna es que ·uno no se da cuento de ello, Si lo que quieren saber es si se 
agota la voluntad de hacer, la respuesta es no, tampoco dis~inuyen las ideas o 

estímuios, siguen igual que en mi juventud, lo único que me falta es un programador que 
me organice el trabajo. H (31). Aseguró desconocer su mito pero la verdad ya era una 
leyendo viviente. Poro algunos, un mito que él mismo se había encargado de ir creando 

astutamente: tierno y fiero, voluble y cariñoso, irascible y bromista, tímido y seductOi a 
la vez. Hace. su prime.r viaje a México vía Los Angele.s, a fin de encontrarse con el 

escritor y antropólogo peruano Carlos Castaneda, admirado por él y luego pierde o su 
madre. 

1986- Ginqer y Fred 
Lleva a lo pon talla un filme protagonizado por Mastroionni y Giulietta "'Ia""i"a, que 

no actuaba hadO. 20 años. Lo combinación fue un anzue!o para el productor. Grimaldi 
puso el dinero y compró los derechos. Fellini aprovechó lo ocasión poro criticar 
severamente la idiotez de la televisión, estaba muy en contra de ese medio (oúrl cuando 

gracias a él le fue posible concretar Ginqer y FredJ y aconsejaba al público que viera la 
televisión de formo más crítica y mós libre. Interrumpió el rodaje para recibir 
reconocimientos y acudir o celebraciones. Recibió el premio anual por su destacado logro 

cinematográfico otorgado por la Sociedad Cinematográfica de Lineoln Center, que 
exhibe cortos de $U obra, acompañado por Mastroianni, Anouk Aime; Donald Sutherlond 
y Giulietta . La muestra de Venecia lo hace acreedor a un León de Oro por Su t.:arrera. 

Cuando concluyó Ginqer r Fred comprendió que tachaba la demencia e irresponsabilidad 
moral de la televisión, reconocía su gran nostalgia por la juventud perdida y despreciaba 
la actualidad de un mundo inundado de vulgaridad, era sana indignación. 

(31) GRAZZH,JI, '2.Q. cit., p. 116. 
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Sin 'udu~l~r" el IOriú Je ¡ . .weJi.;;ción o consejo unicomente empleó la Cl~re0.:t·~_ 'y' ~I._ 
. :!s<.:urnecirniento 'feruz l:'.n! 1 ro b!:' co:::tumbre::: ~r't!-fubricudfr!1. dentro de: una .humanidad 

Jc. "repetidores". Parú él emn inanimados' moniquí~~ sin p~r ... onnlidad, -carentes de una 

c1l':{) de In vida, de un mundo que vo mas niki del obyecto y miserable hedonismo 

,:,:or"lsurnista. Fellini se encontraoo. en su última etc:'P~ y declaró: "tras tantos años esto es 

lo únic{,.\ d~ 10 que: e.:::h: .. y !:cguro: la dignidad, !u seriedad, lo: fascinación del hacer"(32). En 

GinQcr v Fred el CQn1cter -?c .;ansancio y melancolía habituales van en disyuntiva hacia 

ro pasión P9.!" in~fent(1r imágenes, donde io obsesi6n por el trobajo bien hecho era como 

jf¡u corrien ;-e de honestidad y unti~uo -vitalidad artesanal. Entonces_ sufre. un breve 

::;clcpso circu1utor'!o y e.::: internado por uno.::: día.:::. ~.siste a la premiere de Gínqer y Fred" 
~n París. En aquel entonces el dnc.asto tenía 10 reciente sensación de enfrentarse a sus 
::;IeHculos -como sr fueran p.nfermedades. A la edad de 65 años, un día común poro. él era 
ieVUI'lturse temprano (desde siem'pre durmió pOCCi). cuminar:por la casa vacía y silenciosa. 
:lbr'ir ¡as puertas, encender· 10.$ iuces, sentor'!::e en el diván y luego detrás del escritorio 
Jara probor tocos los lugores. Contabn, bostezaba, abría y cerraba cajones 
iescubriendo objetos olvidados, abría las ventanos. incapaz de encender ni el gas ni la 
televisión por SLi ¡íieptitud manual. Entraba al baño. pasaba tres o cuatro veces frente 
:.d espejo, como pOr' casualidad, se espiaba de. reojo luego se decidía y observa~a los 

,1UC.VOS daños, !o decadencia. Se concentraba en lo mirada preguntándose o sí" mismo si 

qe podría confiar en alguien con esa coro. llegaDO o lo cocino y se convertía en el viejo 
:Jersonaje cómico de los platos r'otos , las heridas, las quemaduras y los accidentes. 
iempoco coda un huevo, ni caicntaba el café. porque no soportaba la espera.·Comía lo 

"'lP:cesado y ~in e~~~-::es?s. Publicó un re.lato donde narra la expedición que lo llevó en 
:iUSCO de Cor!os Costonedo, en formo de ideo. c!nemotogrofico, en el diario Corriere delío 
~t;ra y' lo lituló V,.'ye a Tu/Lim. Dirigió un Spo1" publicitario para Bqrilla, y publicó también 

• , .. __ r.,.-
,;U non.' TlTUluaú rcJre !..Ir.' /"lIme. 

1987- Enfró!visfa 
!=n esta ocasión nos sorprendió narrando el dío que descubrió el cine como ?ricio, 

lquel en qIJe el Joverl Fen¡n¡ tuvo su primer erl..::;uentro Con una cámara en Cinecitto. 

fúmbién tccon.str'uyendo purte de .$us pr'imero$ oFí05 romanos ·(como io pe.nsó en 
·Hora/do en la ciudad) e:s el joven periodista que se: obre camino imitando o los gringos. 
También se outorrepresentó f!!mondo el momento en que lo vemos maqtlillondo o su 

.JuJ::,le, (50 qiíos mas jO· ... ·é:(j) y no:> hace testigos de sü maniática y profesional forma de 

:-n::pw'ur:d f¡¡m~ Amen::':~. de ~~r.lfku, que'n~a!mente quiso llevar al cine. De nueva cue'nta 

:.1 PQ~odo y el presente, lo inventado 'y' lo real. Publica e! libro .. Un director' en 
'.-inecittd', dedicado a describir su relación quincuagenaria con los estudios donde realizó 

~asi ·todos sus filmes. 

32) ¡....OLU5.!!P. CIt. p. :i20. 
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_ . _ . .c' .- 1990- Las voces de la Luna 
Dirige Su últj!!,oJilme a los 69 años, Su cumpleaños número 70 eS festejado por el 

nundo del cine' internacional , por.amigos, admiradores y medios .. Luchó apasionadamente 
:on otros cineastas italianos para impedir que -la ley televisiva 'interrumpiera los filmes 
¡ue emiten. sin conseguir nada. Supervisa entonces los dibujos.de .Vtaje a Tulum y dirige 
Jii spot publicitario para el Banco de Ro"",. Está al tanto de los dibujos de El vio je de G. 
tlastorna,. Recibe el quinto Osear en mérito a su obra en Los Angeles flanqueado por 
Sofía Loren y Marcelo Mastroianni, mientras Massina desde su lugar 'llora conmovida, El 
16 de Junio de 1993 después de ser operado para remediar una.insuficiencia cardiaca, se 
nicia él agravamiento de salud del cineasta. El 2 de agosto padece una apoplejía y al día 
,iguie.~te sufre la primera embolia cerebral, cuando lo internan bromea sobre realizar 
ma película de su vida, declara: "me siento un objeto, una cosa", El 19 de septiembre 
Jecidió abandonar la clínica para visitar a Giulietta, 'convaleciente por la enfermedad de 
,[j eSposo, El 9 de octubre lo. trasladan a Roma para estar cerea de ella e inicia el estado 
Je coma que dura tres semanas, El 17 de octubre sufre otra embolia, insuficiencia 
"espiratoria, pérdida de reflejos y de vida cerebral. El 29 de octubre recibe lo última 
,isita de Giulietta, nunca nadie sabrá lo que ese día .platiearon entusiastas los Feilini. 
i'ir\cilmente alas 73 años el 31 de octubre, poco después de sus bodas de oro, el artista 
Jeja de existir; los amigos cercanos opinan.que su regalo de bodas'fue no morir el día 
.xacfo de su aniversario. Giulietta se enteró por medio de ,la televisión. Fellini dejó 
nconciusa una película. Ello de noviembre los periódicos de todo el mundo daban la 
reiste noticia, en México La Jomada encabezó "La dolce muerte visitó a Fellini" y El 
AÍ7anciero "Se ha apagado una gran luz", Sus restos fueron velados en una cámara 
nstalada en los estUdios de'Cinecitfd, Radio Vaticano-emitió un.programa dedicado a su 
Jbra. En Rusia y Yugoslavia todos los canales de -t~levis¡{;n y radio interrumpieron sus 

tranSmisiones para dar la noticia. En el mundo del cine existía.uno.obvia consternación. 

IAastroi,mni llorando criticó a la gente que lo fastidió antes de su muerte sólo para 
,ceerse notar. Vittorio Gassman, afirmó: "Fellini se sentía muy cercano al mundo de los 
,ímbolos, amaba y sabía contar las locuras que son por lo demás, las grandes 
Mbidurías"; Woody Allenlo calificó como "el realizador más original de nuestra época"; 
Sene Reynolds de "genio intransigente, individualista, valiente, siempre en pos de la 
verdad, instintivo y sorprendente"; Gilles Jacob: "con su muerte desaparece un poco el 
'rte del siglo XX"; la ANSA no dudó en asegurar que era uno de los pocos que aún 
>odían hacer frente a la invasión de Hollywood; Cario Ciampi, Primer Ministro declaró: 
'lamento la desaparición de un gran . poeta nacional"; Fran,ois Mitterrand .coincidió: "el 
nundo pierde a uno de sus más grandes creadores"; y los medios lo reconocían como el 
ldmirado director de directores, como el increíble inventor de fábulas, como el agudo 
¡rtista del mal humor de la sociedad contemporánea o como el artista que ha hablado del 
11undo y de sí mismo. 



cA~irUlO 2. _ ElerneiitOs._GUeJ1aC.e_".p.osibl.e_eLcine. 
:":1 Órle,.úni.::u ar"!c f!ú.[.:i~.h.,; en (!~i~ siglo, li~f!'-! Su!1 !Jurti.cu!uriJude!1. ~on~ormc hu 

(>sollL-:i,:.r;ndo .. h~ dC.<:nrrnnado .<;u "m:;:"t:¡rnl" torr;;.i1 de. "-:.~p¡-.:.:;ión. H,T;' p::-r hoy ptl~rk 

pr~su!"!'ir de T~ne'!r un !enguaje: propio. Anteriorl"!".9'.nte nlJ.bkioQmos de q'uP. ~I diN!.CTOr e.ro 

ellpr'inC¡pül elemei"i'i'o hUiTIarío paro. ¡-¡.:.ice .. cine: ,~t2.Vlo. veremos los elementos lE.!cr¡icüs con 

lus que cucrdu. .- --

'J') 1, . I ' 
t:hUR',II,. I l' (:illt" 

1 ¡-',-lo !:irl ente::;: óefirlir qué e~ Ctnc:. toó",' ¡tI qwe c~tá n!gi~trado en U!"lU punful1u es 

cinc.~ pero eSe. concepto, un tonto simplista, de.ja inconfor¡nc$ a los cinéfilo.o:, por ello 
I . 

Cohen-Séat se tomó la libertad de marcar una diferencio: el sirnpie registro de uno coso 
en\ movimiento, sea lo que sea, es un hecho cinematográfico: mientras qUé lo fílmico 
consiste en e:~pf'e~ú.r, ''/ Jea..11 Mitry añade: "Ser cine no consiste cn!'onC!!!1 en .ser 
cohformc a los, h¿bito:., a !as convenciones, rná.~ bien cn renovarlo.,;;. tron.~formQrlos, 

I , .. " , ., ., t .. . 
pero noc!enOO!O "e m! '1'000 que estos operac!or'le:s sean plan eaOO$ en rer!1',l"lOS 

cj1ematográfiCüS" (1) . y eSOS términos cinematográficüs conforman Su lefi~uaje: el 
desglOSé de la hist'.)rkl, !U luZ, les decorados, la distancia focal, posición y a!luru di.! la 

CÓ~Oi<-:. los encuGdr.=s, d ritmo, el tiempo ''1 el espacio filmico, el montaje, Jos 

mJvirn¡~nTos de c!.Ímo!"O, etcétera. Todo ello en conjunto y armonía, do vida (J! arte en 

molvimiento. Pero hablar a fondo de todos y cado. uno de los posos que implica el ~roceso 
f 'll . . . ., I ' , I . . , ' , 

I mICO es CuS! !mposlo e, porque, como se recor'cara, e eme .es un trat:lCtJo Qe grupe', el 

vc.tc.s hablamos de cientos v Dc.nsar GUe. cado. uno de.sernoeña uno labor e':'Decifico. 

5oh,os de la ideo de que po~ ~o~prende~ del todo ese proce~o, hace faiTo mns ~ue leer; 

..;; hafra falta seg~~r¡o~~esde el, guión ,0 pre-pi'odu~,ci¿~;. h.a~a la post~prodü,(;ci.5n o~n~o~taj~, 
pasando natura!m~nTe por el r'0doJe o ptcducclon. "( !:"In embargo la tC.0["!U nI:.' e~ de! toao 

I ' 
desechable por e$O eS Que retomarnos lo$' elcmc.n"!"o.c: técnieo$' mós bási,:,:o.::; d".! \t'.r.._::r0oje 

r'~ " , " 
fí!mico. es deór f'JqueHos que: se dan en "orno o In campo.<;ición de io imagen .. a 

coritinüUci¿n, 

I 
P!:wo 

I ~ ,·trata nada menos qüe de Ja escalo. o sea, la relación que existe enrre la 

superficie que ocupó. en la pd..i1talla una imagen determinada y !a superficie: k' tu! ce io 
pan1tallc. La escala le: dC~L::rr;;.:nn el tamaño de. lo fotogrútiüdo. por 10 d¡~'7Q¡-;c:¡n ~ntre el 

ob ¡kto y b (.;¿!'TInro y Dor e:1 obje.tivo qu-e se emD, fea. La inTensidad aranv.J.Ti(:.'1 de !J!'"I.O . vI' . , . ;'T '""''"'" ","M"~'" '" ~ "=" . 

(1) MITRY, T':on, L:: 5::'·, ,,_o ·,';;/a en t':·!~ d,:: j~'''':'.'~', 19'?':" ;". E·i2 





I 
I 

··1· 
I . '. .. '., . . . 
1 ~or plan~ __ tamb,en se entIende que es la' parte del encuadre que se ve en ·10 

lantalla, es el límite temporal de una acción filmada sin interrupción alguna. El hombre 
,sl'eI parámetro de los planos, con excepción del tight shot, pero no deben hacerse a 
'ortir de las articulaciones ni "cortar" las partes ·del .cuerpo de manero brusca, ya que 
lu~de dar un efecto grotesco. vi~letito o antiestético.íLos planos más comunes son 14: 
I '- ¡ight shot O plano estrecho: sirve para enfocar en detalle a los objetos únicamente, 

:. cj. un reloj, el nudo de uno. corbata. ,_ _. . 
I -big closo up O gran plano cerrado: paro ver u~a sola parte del rostro o del cuerpo 

lumano, de efecto dramático, p. ej. boca, ojos, manos . 
. ' 1 - close up O plano cerrado: enfoca el rostro; los gestos del actor. Se dice que la 

:alidad histriónica del actor queda descubierta en 10$ planos cercanos o cerrados, así. 
:o~o la calidad o.rtística y la sensibilidad del director, quien los usa paro crear un efecto 
¡rifO. Un bien reaiízado primer plano es ,percibido no 'por la buena vista. sino por el buen 
:ooozón. Es uno de los principales elementos poéticos con que cuenta el director. 

I -busl shol O plano de busto: va desde los hombros o el pecho hacia arriba, la atención 
te Centra en el rostro. 

I 

- medium shol O plano medio: enfoca más o menos de la cintura hacia arriba 
. - _marica n shot O plano americano: 'puede ser desde .un poco antes o después de las 

'odillas hacia arriba 
1
1 

- lull shot O plano comploto: ahora sí se ve lo persona de pies a cabeza 

1 . - medium iong shot O plano general: se ve a la persona desde una distancia más o 
nenoS de 30 metros, se destaca la figura humana sin aislarla de Su contexto. Cubre 
;:o~as amplias, con el fin de dar e conocer !a ambientación o el lugar 

I _ two shot O plano de dos: enfoca la figura entera de dos personas 
- group shot O plano do grupo: enfoca un conjunto de personas 

- fulllono shot O plano panorilmico: Se defin;' en relación al escenario, encuadrado en 
;u totalidad, Si e! escenario es un corral de establo el exterior de una fábrica, e! 
ntJrior de un 10001 o IJno residencia; el plano toto.l es 'el único capoz de abarcarlo por 
:orrlpleto. asi" vemos luaares y locaciones Que sirven como introducción y para brindar un l' _.. . . 

:ontexto amplio, noS ca idea del Jugar de la acción. , 
1 .. profundidad de campo: cuando hay varia. escalas dentro de un solo plano, se dice 

1uel hoy profundidad de ca'TIpo, en la que objetos y personas están perfectamente en 
foco. En este caso ya no se trata de un sojo piano, sino de una segunda o tercera 

-... I ...' . 
-.lImenSlon. 

j ~ p!ano-secuencia: es una eScena tratada, si no en un solo p!a."'lO, al menos en une. 
lQlo. tomo. Un encuadre móvil puede ser su equivalente. 

I 
1 - plano autónomo: no se reduce solamente al famoso plano"':secuencia. sino que 

:ómporta también algunas imágenes Hamadas insertas, así como diversos cosos 

nteímCdios 
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.JI"" I E~ lo que ha')'" e~.,t1n(1 ~~!L:Ll!n dr;. ¡1,n CO;--"tr>: '~ ;;.tra._ r:.f:: ~! t,;r:.iT,pn ~.ntrr': ,":¡j,ti'. y t:.:;rtr!., 

es el TIempo que Se Tilma De una vez du!"'OnTe P:! !"'o(J(!Je. ~ue'en rp.O!'?'l'lr,:<;o.. v"r!(l~ Tm!H1S 

de~ un solo plano, paro.. decidir.su de.CÓÚñ dütUfIt";:;: el ffivntüje. Pan;, no ~vidL.inJ;i·:U$ ti ki 
, 'd 1 '1 ,', , -' , ,', 1 ' , nora c: Sc.eCClonar'US, Se ut!liZa. uno. P!2.UfTü jleqweml en!a 4U(!. SI.! illlOtu t!! .!.U.L' eJe Kl 

pepcula y e!.n~l1iero d~ tomo G: pr¡n~¡p¡o:7 el f:l'in~ rk. !,-.~ m¡~~::~, ~.::.,._ ~rt ... t~r"7r: c:,j ..... ~ttn 
con uno peST(!~~. s,::::,e",o'" quo SIrvo r:!o.. r~TOrenr:lt! snnnM ~' rp"rll"-'D el nl'1"!,,O"o.. "0.. r:hlq' !p'Tt1 

.1 - '" .. -.. --
1' .. 'Ct<1I3 

! Es todo aquello que tronscur~. en un 501(\ !tJ9:::~. V:. Tiempo .f¡¡.~ico: . 5~n c.:0To ¡os 
escenaS de teatro, pues se desarrollan ante nüestros OjOS, con la dderen..:;¡a Je que la 

Il'd d t d t't ,', "1' . , " reo I a represen a a se recon~ l.uye per mediOS n.rrucos, '/ enTonceS Cl l!!:pe~~o;.!(..lOf' Se 

ve¡fon:ado a seguir la occión de: acuerdo o! ''':::nprk:ho H de! dir'cc.tor, qu>! lo cc-m:f¡<.iona a 
ve~ el encuadre que él prefiera, Jugando con !a~ -t~mQs y ri~ma~, !\.10$ Qfrf!.cp. unt1 pp.q!.!er!o 

acción particular y concentrada Yo. sea resumida o o.laruaJa v eSa eS la di fc:r'eii~¡ü: ,¡ue 
I •• - • , 

cuenta con un tiempo especiul, fHmic0. E! significado Sé ::!en't'c como uni!'uf'jo, :n,.lrlque !!U$ 
I 

pares sean fragmentadas. 

Secu('nda 

I Unidad más, espedficom~nte fílmica ~ún: la d~ uno OCCion com~l(':jr. que, se. 
desarrollo en varios lugares, ,::,e contorm., de escena!'>, aunque estas eSTer" sp.p'1raa.,s, 

pe~o que representan una acción, p,or eje.m~¡o una ~~r'secución. es l..in ,lugar m~,'v'¡l, pero, 

soore todo, retoma un acto que pucw ser ¡(rrerri..lmp!CjCo pen' una e!:cc.na Intef'rrH!'..!IU. 

I 
EIICUadl'l' 

I L' ' ",' ' ",' , ' , , I Q camora clnemotogranca euerc url Cdmpc "/I$UC,l l!mltuao pur ~us \Jr:)p!~'!: t.':)r'we~ 

físihos, a ese Ifmitc de ¡moac.n se. le !lame. r:ncuGd¡~ mi~ij"lu ,juc ,:;,stñ c,:;,t07.rr¡;i;¡c;'...!,j ¡jC. In 
I ... '. , 

pos,ición de !a cdmara. Se trata de un espacio piano ocupado por ciertas figura;,,>, ;(1: sabia 

combinación del lugar de la cómú,a y del objetivo utilizado dan como i'esu\\udo un 
l it ' ",. " " , 

C! e.men. o expresIvo y P!O::tICO !mportú.rrre y conforman, a su ',fez, url:':' Uf!!-:.JQO lO 

suficientemente completo como paro mostrar olgo al espectador. , 
j Aho~a bjen, ha'(dos tipos de ~(¡cüadre: 
I 1 "1 b ",.. , . /" f -f' 'mOVI, que: como su nom re 10 !r"!C;¡!c~, $lr~'e par-a. ennJcar' mejor '/ en Clsr!f!'[(.!.;:" .;!.~cs 

al mover la cómara de lugar, y para producir .:::iertos e.fectos d~ int¡-;,nsidad c·.:pr,,,~;·~·,'"; 

-:y el fijo, es el que, por pl.lra necesidad, uti¡¡znbo el cin~ prj~jtivo y e¡ que. ~~ ¡'f!1iTO (1 

adoptar un punto de vis,ta único, unu disT'uncia fija, 
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I 
I.EI e~cÜudf'e es, Pf"i~Of-J¡Uj ~Lia.nd;; se I-.r'~:ü de ~~.~~b.le::er .un .~fi i-i:~ Je, ü :.~ii.c¡¿n, que 

¡::H'!.rm1ta al cspc<.:tuaor' ce::cubr'w (;on prcc!'s!on'y ru.plocz la slgrl! fl,:;uC:jQ~¡ ;,1;;,:. !u-Imagen y 

los J.lemc.nto~ impor'tontr!.$ que la compon~n,\-::on·.i! 'se pu(!.dc. j¡¡g"r de rnr:-c.k, qiJ~ se. de 

uno. ~erspectivo más Tovorabie y l/amativa IJ tOo que se desea enrot!zor._ o:<::i, 'o v!sta del 

espdctador se diriaií¿ a aClüello que parezcO mas-bt¡ilante o iluminado (Jifen~íll'e), a Jo 
! ~ --: ..' "-.. -.1 _ ! • • . , '- _ .' 

cerca.'''!o mas que a 10 lejanO, pero dependiendO ae id !f1tcnclon del alltúr. ':;""";: put!OC !ogror' 

un dqu¡librio en torno nI centro de. at~ncién de: dos maneras: la int,:.,¡;ü, q¡¡e. es el 
1 d ' ,,' " 'El'·" , encu10 re, y la ex:terno, que es por memo De! montaje. enC!1aru-~ TI~n~ cuaTro 

finalidades: 
.10. descriptiva, que sirve para mostrarnos~! umbiente en que. '::::c dc~arn .. ,¡b !a. acción 
.10 narrativo .. nos ayuda o. entender la acción e.n sí 
.Ia-ex.presiva nos cue"to el mundo desde el punto de vista subjetivo' de! a!lTOr 
.10 simbólica que aporta a la imagen mayor profundidad y significa~j6n 

ITodas las formas y finalidades de encuadre se pueden altc.rna~; m~zcbf", dotando 
o lo lmagen de riqueza visual. Por otro lado e! encuadre Se divide ~n Vüri~::: ~, que 
veremos más adelante. 

I 

I 
.1.nguln 

ICuando el eje óptico de fa cámara no coincide con la línea del horizonTe., decirnos 

que Ip. cámara está en.ángulo. Valga la redundancia, es el ángulo o enfoqü~ desde el que 

$e filma al sujeto u objeto. Puede ser frontal, vertical, horizontal, de arribo. o.bajo o de 
derefha a izquierdo, o viceversa. Las angulaciones ti"picos del cine son ins _,,:¡gui~j¡tc.s: 

IPicada: siemp~ que !o có.n:ara ve hacia abaJo,:s como la ViSTO de u~ priJaro desde lo 
alto IY algunos afirman que Sirve para empequenecer lo observado.. hacedo parecer 
insighificante, para dar efecto de humillación y todo io relacionado. 

IContraPicada: siempre que la cámara ve hacia arriba, do el efecto ,~üntrario y 
engr~ndece al objeto que es visto desde abajo. suele usarse para crear admiración, 

temor o .respeto, au.nque no siempre, pues algunos directores hacen caso ... ¡¡-TilSO y cr'ean 
sus propIos convenCiones. 

:EI ó"gula se sirve también de trucos, de. efectos, de decorados o c:-titicios para 
iogra~ cosos físicamente imposibles, a eso se le Hama ángulo imposible, por ejemplo el 

ver viajar personas por dentro del organismo humano. . I ,., 
\'1o"i~lienlos de cámam 

, ' 

:50n la base técnica del encuadre mól¡i!, y son los desplazamientos: 4ui;:: ¡;ueden ser' 
d i, t' d t' , d' , e ' " h I ' e var'IOS IpOS y e OOa Clase, separa os o urnao.;; unos tras otn.>S. ~'ot;'re 1':.\ rn~rc a, e 

I 

director va haciendo indicaciones a los actores paro que se comporten o- hGgon gestos 
espe¿íflcos, que son Integrados a los mOVimientos de lo cámara. 
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I 
1 I ,.;¡~UfIV.;; ,;iud;;:n J':"'I-:~';) Jemu.::>iu.Jv. imporlu..,..;¡u. los ¡.ii¡nci!Jiiie$ $un: 

¡- p_~_U_nÜHr e':::-!:'!miku' uf rTIl.."t!mic.n!:.:-' Jc. iu i,;UbC2~ de ~n ht:mb:-c., io::: cúmc.;:ru gir'u ~t.'bre~!J 

nroüic ("'" 1" ti ¡v 'Ic, .... ..,.0 ;1..' r¡;Qn~rG. vr:.rticn! (d~ .,rrihn n!; ... ::Jo () ',,¡cr':,'c:,!:a.}, nGri7.ontnl 

(p~~or6~i;'a h"::,.;'¡n !n ~~r9:c~n o ¡7.~!!j~rdn, si in r0tnóon ~_$ f:omp!eta, se.rn un(! pnnomrrnf:n 

dJ 360':;') u oblicua: Püra w ... e 10.$ imci~enes no üi;;:r,;,k .. rI'nitiJeL Jebe hu.":':€¡·$e suüvemenle . 
• 1 . . • - • . 

<in lo cunfr'úr!u $c "ban'en", Tumb¡én jJueJe $CT de bukJJKCO, i:H1r-e.::¡Jo ui Je "f! t'c!mju1n n 

~~G silb r¡;cct':dom,' 5.-: ¡¡:'f"i pnra di'é;;crihir lió e.:.c~nnrio, n ¡..,u¡ ,. v.::.r can ~J./ ojo.:. .~~~! 
prhtQQorlisTa, ' ~~.,",,~. ;-~ ... -

~ In;~"mng: cuando la cumura se """pinZa fisicumcnk. por mdi~ L ,,,rrile's. gratiS o 
"jirafas", La cámara í!S colocada sobre:. un soporte móvil qu::. b trc$bdo en ciJolquie.r 

d¡fec~:~n: atrOs o ,ode.!ant~, derec~~ o' izquierdo. arrit: ° 'abo~o. .. o e~ s:ntido o~!icuo. Ei 
truveilinQ Duede s¡mulur5e-bo¡' meú¡o del zoom es deCir un oL ietivü de roco vu¡'¡uble Que I - . . , ." . 
p .. • .. lt'í-tc "-Cr)l¡7Ur ef~""I'r'I-~ de uccn::um¡cr'lto o a.lejamiento re~~ect;;.' ;;.;,! d::',;ctQ cm:wudrado, ~i"·· . _._. -"-., 
mediante el zoom puede! pa.-;orsc d;:. un plano genero! íl uno ;:1.::. d.::.ti:1n.C!. .. sin n;:'i":~;:¡dad de 

mol,.,~~ T'~~O" ~- ",." . ". " 
1 

_~!- _'-.-'!..! la camara. ue. acuerDo a !o o!recc!on que Tome e.i trave!!!r!9 ~"!.r:!oP.: !..In 
r-,ombr'e: 

1. o!;,ny in: CUQ.!'lOt' iu cámuru $C t,u$bJa de un piill!() !eJ:"':::'" r..i \..,t(:.; mc:; cercu; 

2, dolly back: de "un plano cc.rceno a liMO genera! o de. cc,njunto 

3, tiít up: cuando ia cámara recorre un'l imagen de tlbojo o!"'rioo, sobre $11 D.Jp.: 

4_ tilt clown: cuando ~a cámaf'u muestra algo de úrribu: aho.jó 

5. truveiling verticc:d: la CdmC¡a. sube: o baja com~ :;¡¡ cShJvleSc !:!!twuuu en un 

asr:,.orTrOVe,,,"g bteroi: se cDnsi9~e "i "compo"", con io cómarVl n 'Jno persono II 

obJjeto, COInO si lo sI9u;e:run Je:sJe un üülornú'v'iL C0.fninUiiJú ü. Iv. pü( suya 

I 7. 
pU'rden !ogíGrse r¡\G,¡üniento:. y -=t:;10binacionc::: en d¡ve.r~{j;' ;;{;.~~¡dO$ 

tíf.lVc!!ing de grúa: cuundo b. cámo.n.l :;c monta :::!.!bn..! uf'! brc.:':o fc' que. 

~~-:-i!0 d~ ¡"S 
~ ..• _,l. de los 

j B, cnrnora f'::r"! 'nono: se TMTC! de. mo,/irnienTos obtenidos por 

desük"zamientos del pi'opio openAdor'. que ffiilllipula k .. có.rriu(O Sif¡ ¡,;;¡ 
·,.o, ••. I·.·.,-.:...· •• -' •.. on·.o_.·. trod··'-·I-no·!~,,!. -,_:---:t,_, .~ •.... ::~'¡" .. ~ .. c.,_-i.-. ".ó·. ., , • • '. •• -,-' • _,!_ .. _"'_ T_, '..'. ,'-'_' '-'-c..-___ ,_ ---_- __ '_'!.:-~ PO$!t)!!'! grd.c!~ u le. CX¡~íCnC!C -:.1t! morena! 

u:,uuu 

_ •• , ••. 1;, •• '.·.· •. c,~.-.-.• .-j::e pr,·",.-r.,'" .'," 1" "t' I • I • .' '''"-,, :::~'_,... .;.. _ se U¡JdZO e.n e, Clfie.mo ven c. y 'U:::'90 paso G, Cint: r¡(jrr(;,¡",,'o, 

I 
Rit~¡¡ü 

I Lo:; 1n cade.n,-::¡r. qü'-: s.::. prcc1lu::e por d " tTI::Intaje' .-;c.g,';n b 

fr'~lqtnenTOS '1"OnTadOS Será bueno (1 mnin c:"gÚ" S" n";r)"+" o no ni rnn+""i",, ri i f'im" 

Hor rirmo 'i.suui. por :0 imo~er! U~dit:~:-P~C~iS~;;i~:;fj~,~~to,: ~~¡. i:ü~~¡:¡7r~~d: 
crearse pe·r fa concoraur!c!!l c.r!rr~ Id. dLir'Q.CJ0n meter'!OI y p':':!CO!OgiCÚ de lo'::: h,'m,:!!:!, pcr 10$ 

defe.ntos 'vL.::ualcs c:nctladradns '/ por los e.le.mc.~tos de la banda so~~~~o:'" -- --_o 
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I 
I 
I 
I El ritmo pueJe ser creüdü por: 
I - ia concordancia entre tu durü~lón materia! y p!1!toiógi¡;;u Lh!'k.:..::: ¡'cr;:u~: ¡o~ ':.'bjc!'(.':; 

cercanos c-x:igen un cambio rápido de $hot porque su contenido .;::~ cnpt,::; ;-¿p;,:-lot¡;('.n7" .. Lo 

cQn1trario sucede cuando lo fotografiado está iejos. Los planos ciPo "!v,f(:h(! dl.!roc!6n 

con:siguen un ritmo lento (languidez, monotonía) .. los planos ~vf'lüS ~ür el .;;¡.mtn.lr¡o. 

c:rea.t'¡ un ritmo vital (actividad, emoción; c:sruer'zo). 

¡ -!o~ .zncuodres: lo combinación de los diversos planos pu,zd~' úgil;zar o r,,-tordor Gl 

r'¡tmo. A.si, una sucesión de primeros plonos puede producir L!!'1 ritrn-o de. gron Tensión 

d,~mci.i¡Cü. . 

l' _ jo~ de:I1'\c.!'\tos de la banda sonora: también se adecuarán ul :>:l(! r~fl¡dú del filme._ 

Los tipos de ritmo son; 
0.) ú.rialítico; numerosos planos cortos 

L) ~if!té1'jco; poco~ planos lor'9C'':;' 

e) crrítmico: plonos cortos o brgos. No habiendo tonalidad (é.<::p,,-<,:ia!. !o~ cambio.'C: 

bruscos producen sorpresa 

i d) in crescendo: planos cada 'o/eL mas cortos (~arü. ¡"cremen ro ... k.i iens¡¿n) (,) cada 

veZ más largos (para provocar rebjumiento). 
, o 

I 
r 'Aigunos investigadores de cine te atribuyen gran importancia ni montaje, y otroS al 

ritmo. El ritmo eS el medio más sutil, el menos visible de TojoS. peto calcula 
01., o I I °d d d ' , " 't' h o CUidadosamente a ve OCI a é las escenas, y oe ese mOdO gUla a,io':? (!::'~\!(;.ddorc:~. OCia 

un kstado de ánimo e.specífico, con todo lo intención. Se dice que e.s re! '!':;qu~ pr:.r50nal de 

rnubhos directores ramosos, puede otternor momentos frenéticos con otros mós lentos. 

El Iritmo no se decide de manera definitiva durante el toduje. el mOn-lu.je puede 

r'ernt:..!(~k!lur'ÍQ, pcr'o 10 que no puede hu.:.:er es contradecir ni ignorClr'.e! rii'rriü inTerno de io::: 
plc~os rodados. "A\i convicción profunda es que. el elemento fl.:rlCndor del cinc es e! 
o I 'o o "do MO h ,_, o ._, 

rltt¡'0' y no~! monTaJe, Ice le ae! (..n!on (t:::). 

I 
:\fnLtaj€ 

l· Es sinónimo de manipulación, as!' como io unión de diversos pinrlos ~!'1 una ornen(lC!ó" 
I o 

determinóda, pero ó veces modificable. Dicha operación la hu.een uno u var'io~ 
I t ' d h o I dO o. d o f ' " 'o 1 d I mt.'~ .auüF'c.s, a menu 1,) _OJO a lreCClOn e un Je e montador o \..iCl rc:.o.!lzur:.or c.o. 

película. E~, poro algunos, la fase resolutiva, de lo cdaboroción de! t¡!:y¡.;.. Pare; ordenar los 

Tomas o '?-Scenns (que nunca se filman conforme al guión) se hacen algunos recortes en 

10 Lnta arabada o en el neaativo de la pelfcula, a eso también' se le nOlilUn.l edicioil. 

UUjlqUC a!guno~ autores si ma;can una díferencia entre edición y m(n! ff.lje. 

, 
í2) q-HION, MI(~l1ud, QR. Cit., p. 62. 
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I 
1 Una vez sincronizadas ias imágenes y el sonido, se supervisan los procesos técnicos 

sub~iguientes. Se dice que Su importancia eS decisiva para el acabado final de la película, 
pu~sto que un montaje defectuoso puede arruinar el trabajo de meses de rodaje, pero 
t(1~bién se puede !levtJ.r Q cobo una ret6rica similar a la de lo. literatura. Es un proceso 

I . 
que manípuia. por ejempio, en tiempos dei formalismo. en, Rusia se llevaban a cabo 

experimentos sobre el cine y sus efectos. y así fue como descubrieron el poder del 
mo'ntaje: Ku!ccho ..... exhibió en Una proyección el rostro inexpresivo del actor Mosjukin, 

I 
en¡p!ano ~errado,.CJ.! ~ue si~uió la imagen de ~n plQ.to hU,meante: de.s~~és el mis~o rostro 
aunado a la foto de una seductora mu ier y finalmente hQado a la vIsión de un difunto; en 

I • • • • 

ca9a caSo a la gente le significó un rostro de hambre, luego de deseo sexual y después 
de! tristeza, así que salieron convencidos de la calidad interpretativa del actor, que ni 
siq'uiero se había esforzado. ya que todo hobía sido hecho por el montaje. Sus 
fin'a¡idades son: 

I 
I 

- unir o empalmar los fragmentos del filme 
- jugar con las posibilidades expresivas que confiere la sucesión o yuxtaposición de 

lo~ planos 
- encontrar un hilo conductor del desarrollo temporal (ideas. conceptos, imágenes) 
- elegir y sintetizar los momentos significativos 
- imponer una ordenación. y ritmo justos 

! - dor un desor.rollo o narración determ.inondo 

I La sucesión de planos. e;cenas y secuencias dan pauta a un tipo de desarrollo de la 
historia, logrados por el montaje 'l son: 

I 0.) eliineo.l: tiempo continuo, hacia el futuro, como el reol 

l
b) el invertido: se alteran fragmentos narrativos autónómos o paralelos, o cuando 

nay rupturas temporales hacia el pasado (flash back) o hacia el futuro 

I 
Fi"o.lmente_, el montoje se divide en diferentes tipos: 
- analítico: .aumenta la función expresiva 

.fragmenta la realidad en una relacíón de planos próximos 

.son planos de escasa duración 

.-ritmo: oombio rápido de encuodres, que provoca .tensión emocional 

.sumerge al espectador en la acción dramática 
- sintético: .carga Su acento en lO que Ocurre dentro del encuadre 

. tomas !argos, muy estudiadas, cuyo soporte es el plano·sccuen.cia y !a 
profu"didod de campo 

.coacciona menos ai espectador. quien tiene más iíbertad de elección 
dentro de las mayores posibilidades del encuadre 
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I 

i 
-¡ metafísico: se 10gl'O mediante paralelismos y asoClOCIOrteS de imágenes. que 
¡ intentan evocar algo 

~¡ poético: pr-ovoco. sentimientos por medio de asocic.ciones profundas basadas en la 

I '.""-""leia de imágenes alternadas 
- alegórico: cuando da significados simbólicos 

, 

y aún más tipos. pero lo importante es reconocer que. con el montaje. el director 
10 nos permite contemplar libremente la escena, ya que fuerza nuestros ojos a seguir 

, 

un orden impuesto y prescrito: mediante esa sucesión de imágenes. el director no solo 
nos m~estro. ei fíime sino que. además. lo interpreta. 

1 

Evidentemente hay mud10 más que lo menciooodo aquí, sin embargo, como ya 

decía'!'os solo se trata de echar un vistazo superficial al abecé del cine. 

i 
1 

I 
! 

I , 
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· CA,~I:"'ULO_3 ___ Análisis_de .. contenido 
Tratando oc. conocer c:1 guién dice ~, en out!. CUrlol. a quié!"! y t.:l..'f! :.r-.i~ t! [ce: b, , 

~u~gi6,e.n ',Estados!\JnidoS' el estudio de. los medios de. comunicnción mcsivor.. fn lo!: años 

"treintb. :se'estudi!';!b~ :mós lo radio porque tenia mayor aceptación que In prp.:nsQ, p':i interés 

·ejO a Inh,-eJ ,política. ,Más tarde los problemas político-económicos que vinief'Ufi rrus tus 
guer.ras ,munaic:iles, 'suscitaron que. la Mas!:. Comunication Rescarch, Se esforzaru en 

I 

obtener 'y ,divulgar conocimientos sobre el control de la opinión púhlica, ya '11)(': e.n c..:::r:. 

t¡emp~ 'se,jntentabo 'condicionar a io gente por medio de la propagando pO¡'T'Cl"! Pon tiempo 
,de ,eIJccíones. Conforme pasó el tiempo, la ciencia de la comünicuóóíi deSüiTvlki cinco 
, . I . 

,arcas: 
I 

'1.- ana lisis de 'forma (aplicado a tanto al emisor como al receptor) 
, 

,2,-'análisis'de contenido (aplicado al mensaje) 
, 

3,-ahálisislde medio (aplicado al medio) , 
f'- anáiisisdeaudiencia (aplicado al público receptor) 
:5.- anólisis,de.efecto (aplicado n la respuesta del receptor) 

I 
:Como vemos .se abarcan todos los elementos del ür'oceso de ,,:,:vm .. micaciórL 

Depehaienao de 'lo ,que __ se .quiera c0l}0cer, se elige alguno de 10$ un ter!orc.::; o.nú¡¡.::;i.::; y en 

nue+o caso'es·e!·número'dos. En 1952 Berelson dio lo siguiente definici6n d~ ~·lJllisis !le 

·cont8Iiido: '1técnico'(de investigación que sirve paro la definición ob jetiva, si:'iT~mático y 

cuantitatiYo .del contenido manifiesto de Ja comunicación" (1 J. En 1995 Anen y Gomer'i 

:dieroh :esta .otra: '~m¿tódo ,para hacer' inferencias cuantitati:o.s acer'CO de io.::: ~$pecto$ 
:no otiservcib!es dc:uno'fuentc de información, con bose en un conjunto de dichn tuente" 

(2). iEI ;estudio ~de la 'comunicación puede verse desde la corriente '!'arxista, 
.e:str.Jcturalista, :funcionalista, hermenéutica, entre otras. En el tuncionalisr.w Hu:rold i,), 

.La.ss~ell .y 'P.aLiI.Lasar.z'fe!a fueron pioneros, al lado de Shcramm, Bernura B·[!n!!son y 
, 

·David, °K. ~Be.rlo. !,'v'\ientro.s Schro.mm concedió importancia (l todo el p¡-G(:~so el.::. 

'comuhicoción, Lazarsfeld ,habló de sus funciones y disTunt.iones en in ~0ciedQd: 
I 

"Berelson, ;por ¡su !parte, investigó el mensaje o el ~ y desarrolló el unálisis de 

t i ·d t + ·n_ I _ .. , Id" - d '. . . con '7nJ o; en' an.o,que.ccr o anaolo e conce.pto e proceso, a f ema$ oc C'sC¡ün;cer JOS 

:pr:opósitos y o~jetivos que. ·toda comunicación implica, f'.Josotro.::, ú! igual qu\'. [krelson, 

nos ihteresamos en el'mensaje'y su modo de abarcarlo desde el funcional!$!11(1. De tO! 
mane~a.qüe.el.o.ncil¡5i5.de contenido es una herramienta de esta corriente teó,¡Cü. 

I 
(1) TO~'SSAI1'-JT ,FloNlC.e, D'iticd de id ¡nfOr'maciÓr) de mw.a!., 1984, p. 25. 

(2) •. LiEN ... Ob.M y GOM.ERv, DO"9!0" T.oria prdc~c::e~a histar.a d.! cin., 1995, p.2!3. 



T r'üd¡clo(¡ülrner¡ le en MexI\:,ü el Cifi¿lisis de \:,on renidu Se ütiij.:..:o cun hnes so.:.:¡ol¿c¡ico.:; 
1 . , -

~~~:.~;+~~O:~:;~~ )0 l~c'~;~:~r::j~~i:'~C~~;:~~ (;::~"::~i~~~~u~;c~~~~o~.~ ~~c ;::0:, ~~~Ii~~~ 

:~t:::;I~~~~:~~~:':~~~~:~~:,iEo~::::~~:;~:~~'::;~::~~~~nl~:~:~~:í:~~::~~:: 
c.icnto ),l.¡bjetivo. y re=.oonde (l la (:onc,,;.p~-:iÓn del mundo v ¡::-<De,ic-:ncin de t:ooa analista. 5,,-

, , I " . . .. ,'" ., ., 
ha CHCI"!¡ que paro que. un mensaje seo er'lTenOlao es necesarIo que el ~ceptor pIense ele 

iguul TVi'iTiU ÜUt:! el emlS0¡". Pero Utite ¡ü f-cust-(uóór¡ que ello yener0 y gener"ü, solo nos 

~:~:c~ ~í~:~a~! :~:\~~i~r~:;~~n~:~~: f~:i:;:!i:~;:~r:I";~r~:c~~::~ I~C~,:,~:!o~í~, ~;~:o~~~~~. 
la POI¡t¡fo, io publicidad y JJropogonóc, eTcétera 

CÚlliO ;Jali7.:1I' f! COllh'lIidn dt> un filme 
- I ¡, ,. 1" I !-"(]ra conocer e. mensaje Clebemos sepnrar os elemenTOS 'mp!1C!TOS en él y uego 

hacer ufl .ec:uerftO. SeqJn 8erelson el anó.¡¡sis ele contenido responJ;::; u. ~.)j·egüíi ¡'us tules 

come· ¿9wci quiso decir -er .uutor C0r1 túi pdUDt'Cl, O.)¡"j uque!!ü i'oma?, ¿cómo dc-scubrtr la. 
personalidad dd autor {l través d~ su obra?, ¿qui. tcmas toen l..iiiC película y de. qui. 

forma?:llo cual estarnos por contestar. AAjentrns IJTros c~tr'.1J Si!'!'.o" Fe.ldme!rl nnaden que 
eS t;¡edso a.nalizar el ¡jorqué de cada. tomo., de cada' mov¡¡nie¡úo de cámara Je cado 

t"' I ' ' 

$oludén' de: encuadre:, pefo ::ó!o cLia .... !do se c.k:.sea COf¡úcer el esino de! dutor y e:..:te no eS 
I . 

el caso.¡Woc¡ncr decía: "c1.1ondo uno crea no explico" \¡ Dor c..:::c han nro!ife.rado tnnto lo.:. ..... ' . , , ' r 

críticos ¡de arte y los ona!!stas, intentando tJcced~.r a esa verd(1.r1 que. SOlO pertenece al 

autor. rellinj mismo neaó ser qujen le diera un sentido a sus üeiicuias v ut::nsoba Que ellas 

I 
,1, ,," P " ' ,,¡" . ~ 

se: o alban u :..:! ml!imus .. ero por mas que !o neg0.r'u, su.s pellc'.!.'.!!: nc curc.cc.n _c un 
contenido con cie.rta orientación hacia algo. En este caSO onalizorc!TiG.'C dos películas por 

medio d~ un ::tH!!HstS de f;(t!!i6iiÍffo f;uaniitai!iio. que no e.s corr.porori.,!Q y que se di'!\d~ de \0 
. . I . 

SIgUiente manera: 
.1 

¡.maiad de cünteKiO: ~e. refic.rf.! a ia pc,rción mús granac. __ c'.m kn¡d'J qu<:!. $".!. puede. 

nna!iZGr.~.:) $~a les pdkulü:s Dcha V media V Lo ca/k, 

i!!iit!li(J (le f6Uislro; eS la unidad más ~e.qlleña de! COnTef'~(!Q (dern!"'o de l.o c'...!a~ se 

erlcuenttan las ~stcHGrfas) que pOr'a Íluestj~ fin es la escena 
I 

c:liegorI!1S: e.n este caso no Son otro cosa que los lemas que. Leün ías peiícujas, 
mismos ,~u~ propone el onc.;lista de nnte.;¡;ono: erras re. sirven ,:O;¡;0 ;Ju;;:; pare:; conducir su 
• • • I • /. ,.". 
tnVeST!gqC!On aepen<::!!enao ae la que espere ~ncontr'J.r. 

ClcllogOS; tu:mb¡én se Tomarán butciolmen Te en ciJenta cüú.iido Sif"Vüfi de OOOvv. 
l ' . . 

G~raCierlsi.![;2S liei personaje: s~ menc!cna.rón uigLinus car·:;;.~k[·í!:r!~a..$ pcrsor:;;;dc!: de 
los pr.::;t990nistos .. con odJ.-;.tivo$ co.lific"tivü:'7 

!Hti!HHo de eStenas: 'soro en el coso de Ocho y me!!!!.'. 
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{' imHJ ~.t· ~~¡Yil!l':I b~-. i¡¡,.'!ku!;:~. La :.:lJ!lo! y Odw y ¡w:Ji:: 

Lo tormo en .'~1¡r:: ambn...: pdiculfj$ hOJ"'l ..,;:do frc:t:c:ion .. r.lr;.<; pnro' !:··;~r nn.-:;,!i;:n:.!a.<: r::!: 

f:xoctomente 'o mj~rro, con leves varionTes que serán e",:p¡ir.orio~ en su momenTO. por io 

que cabe udaro.r que lo. .;;iguiente ~¡Iuc¡daciótl es válida pü¡-ü los Jos largome ITu.JeS. 

E5CEr'·JA (UNIDAD DE REGTSTRO) 

~'TH~S dividido !as pe:¡kuias 1,., ralle y Ocho y medio p.n p.sr.enas, que e!'i lo porÓó!"'l 

de una f.H:::liculo. que compre..de un mismo lugar y tiempo hJmico. Lo que sucede en dias es 

b.nQr'rución de algo que ~c: de.!1arrci!a o..r¡fe nuestr'o mirudu ,uufique en d¡fer'entc.~ fornus, 

.::rcuodrc.s .. con muchos movimientos de cámara ... , es r.k:.cir, cm, la intc:rvenci6n de los 

elementos técnicos de! cine y !a interpretación aei aUTOr dp..1 t¡¡'11p... Todo io acción de una 

escena tíanscurre en partes, pero el espectador percibe l.iiiü .sula situación sin cortes 
pL.l~s tiene un efecTo unit'arlo en su mente. Para nueSTro fi~! iu escenQ es !u unidüd ideol, 

por contener lo.:: tr:tr;ü':: y !no;: pc.i'"sonnjc.s. La c-.':::ceno. i""._,:tá .~¡¡!1d¡·,¡ididü. en trc:.:: CG..<::itlas 

fundo~enta¡es: 

1. la. que corn::sponde al nUmero, donde corrlamos en CUU.l fiOS encontramos. En los 
t:!l.sús en que 'lC',a.t'f'¡OS cOmH!a!l en luga.r de un ndmero, :,:ig!"!ificu que se tnd'a de !u mismo. 

-;O:$c~na que la de b. ha jo anterior 

2. io del lugar donde oo..!rre io acóón. Los comi!lQ:<; i"rii!:o'l que se troTO riel mismo 

lugar que en la hoja anterior y en ocasiones esta casinu lumb;én se usa puro. poner el 

tiempo 
3. lo de descripciCn, donde se hü.c:e una breve scrnbkm7n de !o que está oc:ur,ir:.;¡do 

En ¡os cuadros del análisis de La calle aparecerán Je !.: .. $;~i...i¡ente mariera: _. . - - --
,seena 

p:~~o~~ico de! rr:~r, !~~~::_::!! ... ___ . 

Ge!so!'!'lirm. recoge: vcr'':ls ,/ __ . 

Yen I.oS CU.:ldi'O.s del análisis de Ocho r medio se ... ·¿;rá .. G:.if: 

1 ___ ~l~sc~e~.r~'"~ __ -. ____________ ~;=ll~ga~r______ _L~·'[~'s~G~ri~p~ci~ó~" ________ ___ ;- 1-- ____ . 
"o. --+ ___________ 1 . . -.. _.. . 

, : nunes I tsuerio},- I:>!Hdo vuelo por. --- ~-_._~------. - ---_._-----------------. .. . - . 

(..omo vemC$ le. descripción es exactame.'1te iguai qLi~ el": L:;; ~-illfe. COn le. !!a¡'.;~Je.:.1 d<.! 
'que e.sta vez se. tomo en cuento un elemento rnó~: el mnf!f~jo !Ir", {~;~;:eno.s, pi..,diendo ,,~:-;i!)lif' 

ÓrlCO, modalidades: 
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;~'. 

-fantasía: cuando lo que vemos son invenciones mentales de hechos que orurren en 
1 cabeza del personaje principal (en este caso Guido) _ 

-- --.recuerdo:ctióndo lo que vemos son las evocaciones de la-infancia de Guido 

-sueño: cuando la escena se enfoca en lo que Guido sueña mientras duerme 
.realidad fellinesca: se refiere a aquellas situaciones que, si bien suceden dentro 

le lo que podemos considerar real, presentan aspectos descabellados, absurdos, 
. disparados·, totalmente locos y hasta imposibles 

TEMAS (CATEGORÍAS) 
Ahora bien, dentro de dichas escenas se espera encontrar temas o categorlas 

lropuestas a priori, que para el caso son: 
Categoría 1= soledad 
Categoría 2= relaciones afectivas difíciles 

'entendiendo que son aquellas que los protagonistas establecen de manera_ muy cer~a 
, íntima, sin llegar al grado de verdaderamente profundas 

Categoría 3= aspectos autobiográficos de Fellini 
Categoría 4= relaciones interpersonales conflictivas 

'son aquellas que se dan entre todos los personajes, no -son :necesariamente cercanas 
CategoMa 5= otros temas 

'es una ventana abierta para conocer ,qué otros temas existen además .de :105 ·arriba 
:¡tados, para lo cual se usarán palabras ,que ,describan ,la situaCión ,contemplada 

:n los cuadros de análisis de La calle y Ocho 'v ,medio 'qpareceriín. ,de ¡la sigÜiente 
nanera: 

Cada vez que se ·considere ·que ,alguna ,oe lIas I~ategoría~ Iprqpuestas Icon ,anti¿¡pacion 
(soledad, ,aspectos ,auto'biográticos, ,etC;~ lesta ¡presente ,en lIa (escena len .1cuestion, :se 
,marcará con 'Un recuadro .negro., teniendo ·en .cuenta ¡que ¡dicha Icategoda :solo lPoara :ser 
:narcado una 'vez por escena, :sin ii~por,tar,gue ¡cwar.ezCQ¡en ¡más ¡oe luna IOcaSión ,dentr.o ·de 
=.so ,misma,escena, tanto 'en La ,cal/e,como len .. Ocho ¡YJmedio. 
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DIALOGO S 
Los diálogos serán parcialmente usados a manera de apoyo, es decir, solo aquellas 

partes que brinden una idea (, información importante, así como cuando refuercen la 
acción descrita a un lado. Se utilizará la puntuación ·necesaria con el fin de que se 
comprenda cabalmente el sentido de las palabras: signos de admiración e interrogación y 
puntos suspensivos que pueden aparecer entre paréntesis (para indicar que la frase ha 

sido cortada por el investigador) o sin paréntesis (cuando así aparece en los subtítulos 
originales del filme), El nombre de los personajes no siempre aparece tal cual, habrá 
ocasiones en que solo se trate de referencias tales como "madre", "el loco", "pelirroja", 
etc. También puede que se use la pura inicial del nombre cuando no se preste a 
confusión o, en su ·defecto, un asterisco para casos en los que se ignora quién dijo qué y 

carece de importancia. Dentro de esta casilla también se incluyen algunas actitudes de 
los personajes tales como 9~tos, ademanes, estados anímicos o acciones y para 
destacarlas se .hallan entre .paréntesis y subrayadas, En los cuadros de La calle y Ocho 
y medio aparecen como sigue: . 

I diálogos ._- --~~~==-===l 
!hermanas- iGelsomina ... , ven rápido a casa ( ... ) Rosa ha muerto! j 
!Gelsomina- ¿quién es este hombre? (con timidez) ._ ..... _._ .. ___ ..J 

PERSONALIDAD DEL PROTAGONISTA 
Por último, consideramos importante conocer los rasgos de personalidad de 105 

protagonistas de ambas,películas, con el objeto de encontrar implícita en estos la propia 
,personalidad de 'Federico Fellini. Aclaramos que en una misma escena puede haber más 
de un adjetivocaliticativo, En La calle tenemos dos casillas al final con la inicial de 

Gelsomina'Y Zampanó;.en 'los cuadros del análisis aparecen así: ~~~l. ~Oli!~i~--! 

~riste_~t_.!!:~bajadOr : 

En Ocho y medio únicamente habrá una casilla destinada al protagonista. En el 
análisis se ve: 

[GU¡do 
[ ... _---
¡evasivo ' c. ___ •. _._._ . ____ : 

A ·continuación viene ·Ia ·sinopsis, .105 cuad.ros de análisis de contenido y los cuadros 
de resultados de Lacolley de Ocho y medio para su posterior explicación. 
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La calle 

,,' . 1954 



" 

i 
I 

1 

I 

I 
I 

I 

productor: {)ino' rlP.. Lnllrp..nTi~ y (nr!n Pon+i 

~uiún: Fellini. T uHiu P-¡rleli¡ y Enno Fiuiw/o 

Ji:::; rit;ución de C$cCrlU.s: FeJeric.:u Fc!lini 

T'·.Jino Rntn 

cnn: (:'iuiiettn ftAo:<;ino, Anthnny Quinn, Richnrrl aa:<;ehnrt 

uur'uóón: 94 rniflulos 
rcal¡Zw:::ion: blanco"j n~9f'':;' 

año: 195-1 

montaje: Leo Cato7.7.o 

I Gelsomim.l eS vendida por su rnodr"€:! el Zumpatló deuido u lo pr·ecu.r·io de Su situación 
1 " A" 11' , o, o, ' cCcrlúm¡ca. ',Si empieza para e el un Jr' y venir' entre Ult!gnas mouerc.uu::::, !n::::teza'::: y 

11 1 .. . .... r., .. -.-""...J Z :--',""1"1-'- El' 1 """. ,..,.., =,,, + h' ."> ,"/",! ....... ;.,.t ... ,'- ,--l.. . ..... 1-.1."'\ en,o, p. ~.<,<.,H_)O por .am!-,~"o. ,o o .::¡.lgdC L." ",.' , ,rnl.C1JO qu •. '-"""""'~ ,.n 1\ .. \_ p"". ___ ,._ 

e~ pueblo presentando su actuación. Él es un nrtiSTn ronrmtp., sin rumbo pre:c!.:=;o ni Irlqnr 

~~tub¡e. ~ <AcJ.fIC.1 lu vida en ¡as ül02ClS ~úb¡jCú.s <':uuflcio hU{;E:: Su (JCTO eSlJeC'iuculur'; rom¿er' 

uAu cede.ñd de úccr'O con b TlJ'crza de !!u pecho. En 'l"üJu C!~ Zump~.né !d. muilnlt"u '(en 

tn¡Í5 de ur; .,:c."tido) lo obcf.;.t~n, lo in!':ulto, fo abandono o !':ii suerte:., e.": infid 'i "grc.sivo, '/ 

d~lTIás. éi le enseña ei oficio de tocar el tambor para presento; su ac::to pintado de 

pdyasQ. Así conviven algún tiempo hasta que Gelsomirla se hur,to. de Zo.mpurló y decide 

h 1, 'o t' o'' 1 o.. o o b O' ylt", sIn embargo no lene muclle eXI1'o y c. enc.:i.Jen-trd. 0.1 poco -¡lempO, ¡C goJ~.H.!U y o -'liga u 

pdrmonec;:;.r n su la"do. En uno de:. ~!}as se integran o. un cirt:n pero 'nr; durnn rné.--: qül:>" lUlO 

fJnción. AHí ~isom¡no hoce migas con "el laco" que. se enr.orgo de molestor (1 Zmnpon6, 

crin bromas que lo ponen en el cen1"r'o de sus burlas, par'U las pocas pulgas de éste. A 

Z I , o ro' , o' t .. o o 1" o 1-urnpur:o c:$o iu en, urcee.'l $Ll ¡.;¡e: to termino. Cún le..:. in c.r· .. et1C:Otl ce ;0. po ICla.. p, (¡¡¡¡uO':; 

lo ~ r . d~1 ,...: p~ '"' ..., ... 1 ~n'" .. I 1 -.-." k,...,,.....,. .-'" ... -' .~ r-. .... !"..-. :.- . ...i.,. ,,, """;-"';;::>"1 ¡' _orren .. ~1 .. ¡reo, ~_rv e,_ . __ ¡ .. Ier e, 0< ••• : .......•. <.r .. ,~.](~n,._. a ~, ... ,._ ... rn,n.¡ .JI .... l .,,,.",~" 

en la vida de quedarse con Zmnpanó, pues de in c~ntrCl;in ~d qlJeda;ia ¡rrerrv~r1¡(Jhierne!"lte 
sdlo. A llar· ... ir· de erl"tonces Geisornrrru lo 'le con uü'uS u IUS V se do cuen1u de uue nO io 

¡ d : o - ,~o' o o ", o 1 o ' o 
pi.H!~ e abai1c..lOnar. ¿ompano y (Jcl$Om¡rla vuelven G. n.ldC.r' o::! un oee a útr'O y ~::! '¡uel\-'c.ti c. 
tdpor con "d !oco" pero cn e.sa. ocasión Zamparla lo mat~ casi ~¡r¡ qu('.rc.r y (?-c.ls::HT,rna 

qJeda afectado de por vida. Zompanó lo teiera por un tiempo pe.ro al darSp. !:l,lenta de 

qJe va no ¡e.es útil, se cor¡vier'te en un estorbo Que él deóde ubu(,donar'. PU!>UrI los uños 
I o , 

y:Zurnpc.rH; tiene nol'jeju!: de: que Gel.sorninu mur-jú en (;on~.¡¡ciune~ lumenf'cbic!:: u:.:í que Se 

cmborrcc:na ./ .::,:!. tumba en ,me: playa, dende. Hor~ por p,¡rnern vez: d~ t;-;.:;:teza y 
I ' ' ' 

orlrepenT"",,,ntn 

I - 97 -
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Escena 
N Lugar . 

6 cdas-dela 

carro .... 

(noohe) 

7 dentro de la 

"moto- casa" 

8 plaza p(lbllca 

._ ....... 

10 ceDe 

(de-") 

--------- -- - ---~------,----

Descripción Diéloaos 
presentarb en actuaciones públicaa. ESa .,...¡ 
lo hace mal y poi eso 61 te pega con I.r\e 

vare en las piernas, ela se 8SUIta y lo 

oMelece con miedo v tristeza 

GeIIomlna habla IOIa Y mira el cielo pre- Zampanó- ven aC6. Entra 

diciendo lluvia, emoncet Zampanó le or- GeIIomna- yo duermo aq.¡1 afuera 
den. entrar en la -moto-caaa-, pero lo Z- ¿ah, sI?; escucha ... ¿cómo te Uamas? 

desobedece Iogeooamente, por lo que la G- GelsomJna DI Constanzo 

obliga a ... bIr adentro. Z- bien Gelsoma, camina 

G- maftana 

Z-" sube, anda lludIo. y 1 ....... 1 
Zampan6 duerma. GeIsomlne eelncorpo-

re: y lora, lo mira con ternura, aonl1e lrj 

POCO Y vuelve a· horar 

Zlmpanó preeenta su nClmero. GeIsomirla 

pintada de payaso toca el tambor. Luego 

hacen..., acto burleeco y cuando les 

aplauden GeIsomlna sonrle cofnDlacida 

EnInIn a \I'l nmannte, eelientan y or- Gelsomtn&- Zampe.nó, U; ¿de dónde eres? 

denan. Gelaomlna observa e Zempen6 y Zlmpanó- de mi puebtG (di) 

Io-imita, IueOO come hasta dejar limpio el Q.. ¿porqu6 no heblas como nosotros, dónde naciste? 
platG y:hace pregl..r1tas e Zempanó tobra Z- en la C8IIa de mi padre. Camarero milis vil'» <mili) ( ... ) oya 

su lugar de ongen, pero 61 la evade con pelirroj •... ven.cA ( ... ) 
bro~as; entonces ve. una mujer y la ~ pelirroJa- ¿dónde kM! he visto? 
vta a 1efItatIe, la nalguea y ella rle es- Z-IOY un artIstá viajero. Ele es mi asistente,le enseM todo. 
candalosameme. Gelsornlna se rl. tam- ClJafldG la tcwn6 no sebla relxanar. M .... tGca qué múscUo 

bien, pero apenada, mlentFat Zampan61a pelirroja- ¡qut macho I 

ridtcuIiza aOte la oh. Cuando salen Gel-

som'" los lbJe y les lleva el. vino 

La pelirroja sube 8' la motG-casa con pellrrGja- ¿~ es esto 
Zampanó • rIaoladas. él ordena a GeIso- Zampan6- es de Estados Unktos, una Davidscm. No me ha fa... 

rrWI dej. el vino atrts pafaluego tlleja,· BacIG ru"ICI en siete anos (, .. } 

se CGn te otra Y dejarte sola en medio de Ge!somlna· ¿me voy atrás? 

la cale. EIa confurllida y triste te sienta z- tÍI elpera equl 

ee e e 
1 2 3 4 cat.S Gelsom. Zampan6 

somatimlento .,....". 

.• ml" 
machismo macho ._. 

I 

... taz. 
_ .. 

'1rIaIe 

I mM • 

VI tr.abajoen .,.,.. 
I 

com{Jn trabajador 

' trabajadora 

!! ~ento fallido "" ..... 
de comun~ 1--.. - ...... 

¡...~ 

.. - amigable -_ ... ¡..-,- cómo'" 
1"-

machlsrnG 

maoho 
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escena 
IN< Lugar . 

", m_tarda 

11 la mllmacell. 

(dI dIe) 

12 ortaa, de la ......... 

13 molo In m.-cha 

14 boda al aire 
UbnI 

15 habltadón 

---------------------

Descripción Dlélcacs 
con cara de tonta a eape,. pelirroJa· buen .. nootl" 
Gellomlna apll'I MnIIda en le banque-- Q. ¿adónde VD? 

tao Y ve Illtar 11 un cabalo sin dueno 
Oellomi1e ligue sertadl allf. alg\llos'" .. nora- oya, dlme,,, ¿el tu mamrldo" de la motocicleta que 
11011. miran can curIoIIdad. Uega une ettabl ayer en.a plaza? Lo vi CClfC8 da 101 Jardines con la 
.. I\ora que antes .. !eYÓ 8Op8 '1 le da, In- ".'" 
form .. de Zampan6, ena corre 11 buIc.rIo G· ¿dónde? 

QeIIotÑ'!a llega comando y ve la moto, Gallomlna- ¿VI dnpertalta? Sembfj tomete. 
luego lo VI • ti dormido ala Intemperie, le Zlmpan6- ¿tomltet ... ? 
habla, le pica un ojo y reacclona\ pero .. Q. enconH una. .. millas mt;ty grandet y la, .. mb~ 
vuelva 11 dormir. Ela_tranqull1u V" Z-_ 
..... cur\oeear por anr; • 1 unctI nlrloa Q. ¿va notvamoa? 
IOlItarloa y te rfa con eIot. ZarTIPanO le Z· ¿qu6 quiero esperar a-qua crazcen loe tomatn?, ¡1m-
dnpIetta mnldoy confundido. Oet.orni- puJ., 
na liembra tomatn y 611. evIu'qtlllI 

horl de Clrtr 

aalaomlna pregunte a Zampan(! 11 hizo la G· ¿porqu6te fullte con II1II, temblé" le hlcillllt con La RCla? 
namo oon Rota qua oon Ina; .IIVlde le Z· "", d'Jaml, .. ¿ahera qué? 
pr.gunta y le ordena ClIa .... , 1111 .. 'tOl- O- ¿ahora 1,... uno di ltOI qua .. van ccn 101 mujorel? 
tea triIte Y ~ le rega'l una naranja Z·¿cómo? 

(). que .. ven 00f) lal m~.r .. 
Z· ti ~.ree ntlr ccnmIgo 1Ien .. que aprender a tenor la 
baCI otrrada_, JTom1ttt1 tJ.guf coa tienes en 'a cabeza? 

GtIIOmila y Zernpanó pmentan IU no. 
mero .., que .. lee preate nlngooa atI~ 

cI6n. El ama de ene IoIIrMta a. comer 
GtIIomlna ea levada por unos nIftoI e 

I.rla hebltacl4n de~ CHIII, donde est6wa 

nM'Io enfermo, alelado de todot Y loa,. 

"" le piden que lo haga reir, pare'lo cual 
ele bailotea; despu6t .. acerca can cu-
riosidad a 81,1 carna, pllfO los sorprende 

una monja y los COITe ti todoa furiosa 

'-

c c ce 
! GelJom: 1 2 3 4 celS lzamaanó' , _don. ,_.da ~ 

mac:hllrno : Jndefenu ~1nIco 
I -.. .. - m.dIo 

compalOn . , ftoI 
de l.rI terceto ' --_ .. 

1 ""ocuP.da 
.. nal de neo : ""' ... 
cotIdad do 
establldad ,8¡a¡nl 

¡....oo. ;-
.mI_ 

._foIUdo , ... ..., 
de ccmunloa· 
cI6n : InglrMI _.do , ---'''" 1......- macho ,,_ .. _.dot 
comOn t1abejadora 

'1 
_miento 

MOlO 

'IIIm1gsb1e 
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Escena e e e e 
N Lucar Oescrinr.íón Diáloaos 1 2 3 4 cat.S Gelsom. Zampanó 
16 afuera de la Zampanó platica con alama de ca .. Zampanó- oiga, dlgame ... ¿de veras no le Iirve esa ropa? f!! complicidad " ...... """ . cuando. Gellom1n8 lag8 e contarle lo que ama de ca .. ¿quI6n quiere que se 1& ponga? hay P0C(l8 

vio adentro. Zampan6 .. entera de tu horrbree como usted 06mploe 
perecido flsico con el del dfunto npoeo Z- ¿no tiene un tombraro?, me guatarle un scmbtero 100m, ... 
del ama de casa, ,decide pedllSe e esta ama de case- 11, ven, ven a ver , 
que le regale _ ropas, ela acepta V lo G- (lI!.IIatUII Rlg D ZmIlRallA r 111110 hlD:gg a"blsla~1 
conduce edentr-o; Zampanó fIJItIe 1m ojo 

e Gellomha con CO~c1ad 
17 boda al aire El auto de lo. recl6n casado. 1ft VII ~ alegrIa ... ' ........ " 
l • ......,.. Gellomlna, k'ltentaconvencer I Zampan6 G- ¿porqu6 no me eMeftal a tocar la trorTlJ)eta? 8prend0t6 11-- ...... (donocho) de qJe l~eMefte e tocar la tromptte, ella -( ... ) de comlri:a-

. quiere establecer conuricacl6n, pero 61 z- ¿cómo me wo? .. 1_ mu}ern ... 1 ( ... ) - _",. 
no Ie-~ atención porque .. est6 pro- G- !I!!!IIl tonel --~ bando la ropa qJe le regalaron. Ella 18 da z- ¿ qu6 dIabSo8. tienes? 

cuenta de su indiferencia y deja de b8i1ar G- ¡nadal -y de cantar. se matesta mudw:l con 6!, se z- LY porqu6l1ontt? 

arrincona, ae deprima y se aleja hasta G- ¡porque 18 me da la ganar Cea' en un bpyp) .. "..,. 
caer en Ir! hoyo l- anda, lUbe 

G-¡not -Z· ¿ahl te vas ti quedar? , 
G- ~. ""do ~ noche' 

19 granero ZIImpanó duerme y GeIaolrllna sale dot G- no es justo, ya me harté, ya me vay y no es por ellrabaJo 
. .... ,da crisis per-

(dedla) hoyo, M le acerca, se queja,-Ie pBtea Y 61 porque et1rabajo me guata, nle gustarla aer ertIsta. TIl ere& el oonoI 

se despierta pero no le hace mucho catO que no me gusta fJ2..ulul 
Z· ¿qu6 pasa? oonsota 

G- que yo ya me voy. Me voy a mi casa 

Z· dtJllte de tontarfaa _rio 
G- IY la dejo tua zapatea y 01 abrigo, te dejo todo! (am) To-

dos loa di .. lo milmo, yo furioalI ... Y 61 como al nada. Ne>, yo ,obekIo 

Iw no ,orita, ",,, w me ""'" 

1'0 
""",te .. Gebsomlna .. va caminando en la carro- libertad ...-

lera, luego se *ntzt 11 desean.., en la 
1...".. ori!Ia v se enfretiene viendo un Insecto,1o oI~te 
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Escena 
¡;¡¡ Luoar Deserilx:i6n Diáloaos . toma y lo aopla al YMnto. De pronto oye 

IJ'\II mOslca y .. leYlInta pare eeguIr • loa 
tres hombrn que ven tooendo en ma, y 

nDentrae baila contenta 
21 dudad (da dla) Gellomlna de pronto lO ve enweItIII en 

W11 ptOCeaI6n cat6llca que so dilge a 

lIlalglnla. EO.- mn alrededor son asom-
... """" y ...... aavar"", , ...... 

22_d En una ferie -.Ioco- 'equlbrllta) h8co 
(de noche) rt'llllIIIbarilmoa en 111 cuerda floja. GellOm¡' 

na H dvlerte vl6nc1olo Y lo aplaude· con 
entuaIamo. Cuando "e' Ioco·'termna IW 

nOmelV baja y " abro palO entra ta gen-
te- hacia ... coche. geIaomlna lo aigue 'J lo 
va con cafl de tonta, ellOCi) al ..... r IU ex-
rel60n se bUrla yee va 

23 dudad En 11"1 calIeJOn lUcio, donde los papelee Z-ya .obelo 
(di maaugada) welan con ef aire, .. encuentra Gellloml- G- Ino, no <u..t1ll!) Ya no quiero ir coi'rtlgo, ya no quiero, no, 

na bOrracl'lll. Hay alguno, hombrea en la nunca"nol 
fuente, tIlO de ella. la molelta, pero loe Z· ta digo que 1IUbe., 

Wot la defienden, ella le IBYIIII cara y G-,nol , 
oCrolhombrt la tira, at lUeIo. 1I rtche.z:arte Z.1oma 
me •. vlno. Luego ella te Bmpla 111 boce Y G· no, no (gmn¡ IIIICIIIIH ~ 1IzgfJ!I:II) 
mira al cIeto. Uegala moto de Zampem I Z· flhonI camina, [.8C1beflt y c6J1atal .. ¿tiene aijo qu6 dedr?: 
lO detiene, baja por ella, la golpea y la 

1 ....... -
ah, yo crele Ost *,. un le!t!iKt) 

24 campamento Gellomlna le cfDspItrta Y IllIe de la moto eL 10;0- hoIe, ""'en quien esbt. aquf: "chille", Hizo bien en to-
(noche> AIgI.na pInOl18Ila ukldlln. Hay una mam. WI cho MeetIta arimaJa. SIcrnp"e e&toy btomelll!do, 

CIIt'pII 't dentro até el loco tocando te yo eCtt; ¿gustu lnd;arto? ah, yaUenn, De veras .. un 
CIIndOn favortt:a de GeIIomlnl' ..... 1J8fI1IftiIta. ¡qu6 milldad ct. programe! Hu 111 tlÓmoro do la 
lIGtrCa a d!Ifruta ..... cuando le lama Clldena. NwICII seha hecho anta llnWnt:!! tcc!!r!g ptrp Zlm. 

ZIIImpan6 para ~ealot dueI\oI pan4 !P lD!D9fu) 
del Circo JImII.luego recorTerI el lugar '1 Zlmpan6- te voy a dar un consojo amigable, No me Mblct o 
el' Sr, Jiata le ~ al rnto de m. n· VD. acabar mal LentencIIrts? 

ee e e 
12 3 4 cet.5 Gelsom, Zomoan6 ....... 

......... 
....... -.-sobria-

ll>anad .-
,_a 

, 

_ reencuentro agm/>o 

"""- , 

tometlmlentD m .... 
' ....... 

maclilmo 
rntr1lr _ .. 
re'aIda 

• . ftaJ ........... """'" -, 
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Escena 
N Lucar . 

25 circo 

26 campamento 
(de noche) 

27 campamento 

(dedla) 

28 CIUIIrtO 

Descripci6n 
baJadores. El loco empieza 11 bromesr 11 

Zampanó, pero 61a. enoja y.to corta con 

una advertencia. GeIaomlna sale da de 

él'y.e pega en la ouertl 

E/loco presenta IU ntlmero con éxito, 

luego se WlII sentar entre el pabUco. 

ZIImpan6 enb'a ala pista y.e conctlntre, 

toma aire pare romper la cadena y en no 
el' loco lo Interrumpe con un chiste; CIJ8~ 

do &Caba, sale en su b6aqueda y no lo 

""""""" Geflomlne y Zanpeoó habtan un poco del 

loco, klego 61 se va .,dormlr. Gelaornlna 

se queda abajo y oye tocando 811000 su 

melodla favorita, se acerca y ambos son-

rlan con derta compUcktad 

el loco lMta a GelBomlna " preparar un 

númaro nuevo y le ensefta cómo tocar la 

trompeta, al principio ella lo disfruta, pero 

luego entristece pues sabe que Zempan6 

no la dejerla actu. con él; entonaos el Sr 

JUta le da permiso de e.-.ayer como una 

fotma delrabajo comlln del ciw. Allegar 

Zampen6 le arrebate la trompeta a Ge/so-

mina yalloco lo persigue. GeIsomina se 

queda lonIIndo preocuoada 

llega al loco corriendo a esconderse en 

11'\ cuarto, Be encierra tras una pJerta, 

Zempen6 grite '1 fuerza la perille. lleva un 

cuchillo en la mano. En eso la poicla lo 

sorprende 

Dialogos 
loco- peto. al sole esteba bromeando, no lo tom8l; .. 

Z· ¡ya te lo diJe! 

Sr. JIrafa- sanORla y sef'\oree, ahora un nuevo nOmero del 
Circo Jlrafzl: ¡Zl.mpen6, el hombre de 101 pulmones de hierro! 

loco- <m!!!!9!) Bravo, hcnIlble, ¡increlblel Cy despu" lo !nte. 

mumw Zampanó .. , disculpa, te Deman por tel6fono Ot..ault 
WlI) 

Zampen6- ¿dónde ett6? lo voy 11 matar, lo mato ( ... ) 1111 co-
barde, all, \10 hart ClJII" te oIYIde cómo reir 
Q.. ¿le hIcirte algo? 

Z· ¡nada; no le he hecho nadal 8 e. quien se buria de mi. Ue-
98.'" el die que me las pa~e todal 

Q. ¿haca mucho lo conoces? 

Z·demamadotiampo 

Q. ¿tambl6n lo conocle Rose? 

z· 61'00 sabe nada de Rose y yo, ¡nadal y no quiero ponerme 

a hablar. Ven a la cama, tengo lUeI\o 

Sr. Jirafa- ¿qu6 pasa,?, e1Itá trabajando, Yo le lo pedl 

Z· 1610 trabaja conmigo 

Sr. J.-aqul trabeJemos todo$ juntos 

Z· ¡con él nol lurpolotea ,1 loco) 

loco- oye to, ¡ya basta I yo a ti no te hablo ( ... ) 
$(. J..Gelsomina, ve con mi mujer mientras hablamos 

Z· equl te quedas. Yo soy quien le da las órdenes IY si yo en. 
90 que no trab~e con ese vago, no lo hanlil cm!l!) 

loco- hey ¡cuidado!, tlena un cuchillo 

Zempan6- al primero que venga lo mato. Abre la puerta, sel 

carrotla labfel 

pollcla- qtietos, todos quietos ¿qu6 aucede? 

, 
e e e e Za~pan6 I 1 2 3 4 eat.5 Gelsom: 

i 
¡ 

per1l1cuclOn ~erldof 
; 

<,,"" 
aoItario I 

macho 
VI Intento falido oómploe Fa ..... 

de comum- I<om."",,, 
coció. [sentimientos 

. 
~ amigable: 

p8n1ecuciOn 1'" ... , .......... 
macho 

I m .... , 
, _ .... 
, 

06mp1oe , 

~ ".-
. 

-r' 
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escena 
Ni Lucar 
29 campamento 

(dedlll) 

30 cempamenID 

(de noche) 

O.seriO<:ión 
El Circo Jnfa deamamala mientras el 
c1Ietlo la reaama lo IUC8d1do a Gelsoml-

na. Una mujer la invita 11 qLledaru COf1 

eIIoe; el cl.Ielto no .. niega, pero impide 

que Zempan6 regr.ese 

GeIaomiM lora aoottade, entoncet llega 

ej:loco y comienza entraamboe unIlI con-

vereecl6n Importante para ella 

: 

Oiáloaas 
Sr . .lrafa-I'U"ICI hablan avergonzado 811 el Circo JIrafa, ¡la 

pollcfllCf.lf, Intenogando ... nuncal 
GeIIomila- 61 llene la culpa 

lTIJjer-llhof'a ¿adónde.1 11 r?Qu6date con nosotrOl. S te 
_oqul 

Sr. J- ("') t(j tuu lo que te venga fII'1 gana, al qulernvenlr 

ven, ~ aUare8 _,ar ... h4zlo, nMft \II!I nolRbala aaul r .. ) 

1001> cómo epestII aqul ¿cómo lo eguantas? c. .. ) ¿lo q.IIeru? 

GeIIomlna-¿yo? 

1- ¡81, bll ¿qUtn? Ya,podrlee haber ncapado 

G- lo lntent6'unII vez y Mm 

J. ero exaeperanta ( ... )'81 no quiere. estar con 11, rite con 

"os 
0-11 me voy con eIIoa ea lo mismo ( ... ) no cambia mida aI2m) 

11 nadie le aiMll EItoy cantada de 11 vida ( ... ) ¿porqué vine 11 

este mundo? 

l· la rIJ y la empula) ¿qu6 telahtlenea conmigo? (_.) pasea-

tlllmoa siempre, nos-dlvertlrllmOl mucho, ¿te gustarla? 

G- lca" de 1!utI6n) 
lo <mtrsimJ "Nada-, re quedas conZBmpano Y tus cretinerln 

( ... ) IIsl .. la vida. PerotNeno, de algo le halda Mm el 

ZIImplln6 ¿qu6 te hizo QJ8Ildo te escapaste? 

G- mil abofeteó rrucho 

1- ¿por qu6 no te de~ r? IQué taroI yo no te I1endrll conmigo 

un aoIo dll. Podrla 8111' ... ~ te ama 
a- ZIImpan6 ¿a ni? 

1- ¿y porqu6 no? él .. como los plltTOI. Un perro te mira, quI-

lIiera hablar, pera solamente ladra 

(l.po_ 

1- ,1... ¡pobreciIIol, peros! note quedasl:Cl con ti ¿~en lo 

htr6? Yo soy Ignorante, pero he lakfo.a1gunoaibroa. No lo 

creerél pero cuento tlay 811 ellTU'Ido sIrve,pare algo ( ... ) Y 

hasta ti) Iivea para algo, con'tu fe. cara da e5cachofa·( ... ) 

G- ¿por "" dlj/ate qua morirlas pronto? 

ee ee 
1 2 3 4 eslS Gelsom. Izamoan6 

... pal6n -........... , ---.. 
..... ri. 

. ...-
'" oferta 11 Gel- ...". .. - m."'" ......... 
-.. ..... -cornpah:in --........... _de 

ainiglble ....... _mO_ 
-pico 

ourioea 

' preocupada 
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Escena 
N Lucar . 

31 la caBe (de 

madrugada) 

32 la misma calla 

(al medio dla) 

33 molo en marcha 

34 playa 

35 moto en marcha 

Descrinción 

Uegan a 11 ntaci6n de poIela. El loco le 

despide de Gelsomlna y le reitera su oter-
ta. luego le canta una cand6n con su 

norrbre y le obsequia un collar de r8ClM1f. 

do 
. 

Zamp.-,6 ~Ie de 11 cárcel. GeIsomlna 

sala a su encuentro y le ~ lo del 

CIrco Jirafa, 61 fa deja en libertad de ltH 
mientras ella lo abrl .... 

Gelsomna y Zsmpanó van de camlno;u: 

estacionan e orIIas de la carretera, cerca 

do 'a"""'" 
Getsorni1a se baja y correhac:ia el maT. 

Zampan6 se ~ los zapatos y se erre. 

menga el pantalón. EDa entristece Y re-

cueroa su casa, luego le oontiesa 11 hm-
pan6 que ya no se ~ separar de 1:1, 

pero· la malilterpreta y te blI"Ia de ele. 

coea que molesta mucho e Gelsomlna, 

eunque e Zampanó parece no Importarle 

rfe a carcaladas 

llevan a una monja de avent6n. A ZaIn-

panO le qtSIIda poca gaaolna. Uegan el 

ConYellto Y la monja intercede para ~e 

la Madte )ea d6 asto por lEI8 noche 

-- --- _._--- -- ------

Diálocos 
1- ea una Idea que siempre tengo. Con mi oficio ( ... ) un die de 

estoe me romper6 el cuello y nadie me recordar! 

G- ¿yt\l mam6? 

1- (mdl 11 PmMJbIl entonces ... ¿qt,Ié Ya a hacer? ( ... ) 
e¡. (pone al! de yerpOtn¡c,l 

1-~ Ven,lI.be, te lIw a la estaci6n de pcicll. Cuando 

lo suelten te venIi 

loco- ( ... ) aU! estAla cireel. bueno ... hasta luego 

GeIsomlna- ¿me dejas? 

1- al; de veras ... ¿no quieres ver* conmigo, eh?, JI ~ JI; no me 

lavarla a una muchacha que no sbve para nade. Esto ea, 

¿sabet? tolo ... U'I recuerdto. Hasta Uego (B! 'iI Clntamfg) 
G- "" ~~ •• ~. u ~ .;,..,.-= 
GelBomlna- Zampenó, aquf estoy. Me ci}oton que me fuera a 

tnl.baJar con ellos, pero yo •.. 

Zamplln6- te puedes Ir 

e¡. antes 86)0 querfa Irme a casa. Ahom)'ll no me Importa 

tanID. Ahora mi ene me parece a tu lado 

Z- ¿ah, _?, ICÓmo no, que granestuerzol, con el hambre que 

hay en tu cna, claro que qulem estar conmlQO 

G- erea una bestia. Nt.nca piensas 

Z- (rtI) ¿te dio hambre, eh? 

G-¡nt.ncal 

e e e e 
1 2 3 4 cat.5 Gelsom. Zampan6 

......... .... -... -- ... 
complcidad 

"'- -amiga"'" -.. .... 
c6mplce 

oferta a Gel. 

com.lddoO 

"ancuantro .. , ~0ÓIi 
I 

, 
I 

: ........, 
inte ........ -per-, 
decomunl- aonoJ 

"""" ¡'-;'o 
.-.. 

¡""'n 
robelde 

¡.... .. "" 

~ tr.asIado ¡Op ......... 



-o .. 

(de 

mbtarda 

Ipara que ,la monj~ vea su trabajo. y toca 
MI Clncl6r¡ favorita. Zampan6 se sor· 

ele que le ta lepa bien. la monja 

¡acercamiento entre 'emtias. .,tratá ,de impe-
1&10 pero entonces va • ayudar .8 la Ma

dre con IN tarea ruda. La rnor1a y Gel-

el no contesta, más blera se 

¡descOncierta V la manda a donni". EDa le 

confieaa ~ ehol'll lo acepta y desea 

saber ~ 61 la conserva m1n 

IOelaomlnl! detplerta por loa truenos 'J 

... -
Gehomlna le detpjde de la 

, eata nota 1M dIIcntae IAgrirriea Y 
de ela, ni q1SC11a invita. CJJ8du

GelIomlna no mponde y lWe a bI 

darpu6s de .mPUjS!ta. ~Ie y se 

, 

'f;:~ 
--,'~~.--------

Imol1!e- ( ... ) In dos Ylajemot, LtSled ligue a su esposo yyo al 

qué me tIene8 1!I.1n? No wy bella, no" cocinar ni 

morir. ove: -antes que estar con 61 ••• • Ahora 

1

_ ... ....". ...... ( .. ,) ¿IO ....... ...--' 

Z- ¿en qu6 debo penW? Anda di ¿vas aseguir con esn . , 
necedadés? Ya~, ten¡o..eno 

¿me qtIIeÍ'es Ul poco? 

• <~. '~-•• ,', 

'\., , 

-;.:::.,--- -- ---.----
,i ;' ;.~ .. 

1'.1 



. : "¿; 
.. ' ~ . 

Escena 
" ce ce 

N Lugar Descripción Diélogos' 1 2 3 4 cal5 Gelsom, Zsm~anó 
39 mo1o eñ marcha ..... do 
40 orillas de 18 Se estacionan y ven al loco en su auto Joco. -ct:!ffie- ¿vienes 8 darme U'\8 mano? W!!!lI) Yo ta~n ,....."..,.. ...... 

carretera &Yeriado. El loco piensa que ZliÍmpan6 io, ~ ayudar' elg(#! die -cNfte" ~ ....... 
va 8 ayudar, pero en cambio empie~8 a , . ~ Z· cobarde. eres l.I'l cobetde pelea pr~ada 

agredirlo, entonces el loco responde Pero' G.. ~':"Paoo, ya basta, ¡Zampanó, ya bastal' macho 

Zampanó 'flk:Im~ le gana y lo g'oape~ - 1-¿~ tratando de matarme? ",.". 

l.I'l par de veces. Gelscmilna los separa Y, ' • ~- anda.-. un_~galo de -chifle", La pr6¡dma vez aer6peor --se dtsponen 8 inIe cuando eIa nota ""' !-"¿peor ... que esto? Oye ... me rompilte el reloj lco' y ppon!- crisis per-

el loco quedó muy mal herido y se le.,", W ..... 
acerca para notar que el loco se muere. z· Ya~. no sea. payao 
Uama"a Zampan6, que ina'6dIJo"piensa G- se mUere. se estt nuIendo 

' ' 

CJJe 88 trata de otra broma del loco, paro l- ¡ya cADetel ¿te ~ calar? IctIate yal complicidad 

a! YOftearto se nwere Ge/aomIna enir. en G- INo ..• no ... no ... no! 

- estado de crisis y Zampan6 klea rfIpida-
Z-__ 

muo,," .. ... mente la fonna de hacrelo parecer un se- , 
ddente, luego '-'Yen . 

41 moto en marcha ..... do 
42 plaza p(lbIica Zarl1p8n6 presenta suaero, pero al mo-' z- (.:.),e[ ~mbot sonart 1m veces. Seftora Geltominl, por ""-- """ ~ mento en que Getsomlna debe tocar el fwof ... teIIora C?eIsomlml ... Sellora Oellomlne, el tambor m_ .... na 

tambor empieza 8 delirar con efloco, asl G-- ellocci eIt6 mal Zamplno ( ... ) (eMp de angUlltla) ...- r-. 
que termina sin su coIab~ci6n . 

_zo 
m"" 

43 moto en marcha ..... do 

44 montane Se estacionan 11 orillas de la carretera en Ze.mpan6- ¿adónde quiaree Ir? dime. 0)lIl ¿<peru regresar 

"" 
""" ¡p,e ...... do 

lI'1a montana~. Zampanó habla 8 a h.I cesa? oferta a 

~~Isomlna y ~ da tranquillzarla. pero GeIIomlnl!ll ........ ""mienID 
. elle solo _lora. S se desespera y se cocl- ¡..""". 

I 

. na algo. Al poco rato eDa sale de la moto ..... 
, , y camina sin rumbo. él la lllcanza y ala .cómplice 

sigue en su detrk? 61 ofrece regresarta 11 aoIitana 
"' .... " 

45 moto en marcha _do ..,...,. 
46 montanll Zempanó pide a-Gelsomina c,..te coma y ,. Z- oye ... come_819o ¡deja de gimotear. ya no puedo más¡ Ten- _ datancia-

""'" reocupado 

('"de) que"dejé de :gimatear. ~nta entrar,para . go" frfo; vPy 11" venli a dormir m"". • ..... do ""'''"o/al-
dormir pIfO ene lo rechaza G-_l~. n~ entTn. no entr".'1 m .... oiaI"""'¡' 



-~,----------------~------~--
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" Escena 
N lugar . . 

47 momane 
(dedla) 

. mAa tarde 

"pu-

I ... mb tarde 

_.0_. 
Descrlpci6n. 

ZampanO cocina '1 Ge/aomina 8818 por fin 

é se sorprende, alla se sienta al sol, son-
rle, te Wce la cabeza, la ropa. Zampan6 

prueba la sopa Y eD. 118 ofrece. mejorar • 

la. Entoncet zampan61e explica lo que 

paIÓ el die (JJ8 mat6 81 loco. EAa serena 

le Ñ'Ve la sopa mientras ti habla, eDa pet-

manee. auaente y de pronto vuelve 8 
... eetado de trauma, llora, gime y habla 

del loco. Zampan6 le vuelve a ofrecer 11e-
Yerta con IU medra 
GeIsomlna e. ac::ue.ta y se duem\e. ~I 

fuma y se la ocurre abandonaria, se le-

venta y recoge utensilios. La cobija y la 

. deje algo de ropa y dnero bajo su cabeza 

casi se va, cuando mira la trompeta y se 

recJH8 a dejArRIa. pues sabe que le 

[gustaba m~,--M marcha 

MOl mAl tarda lampanó 88 encuentra 

nhaJando pera un creo, pero antes da 

COmentar la funclOn decide i" a caminar 

solo, en eso oye a una mujer cantando la 

canclOn fB'YOf!ta de GeJsomlna y se le 

acerca a preguntarle dOnde la aprendió, 

entoneea le entera qUa Gelaomina he 

muerto aftos atr.As en conddonealameo-

te""'. 

ZAlmpena presenta IU acto en el circo 

- .. 

DiéiOéio8. .- ._- . 
z· ¡~Iatel, donnlrt afuera 

Z-¡aI flnt. Ouraste 10 dfaasln moverte. Yo no qu.la matarlo. 

Solo le di doa puIIetazo., .otamente sangrO un poco de la 

nariz, di la vuelta y ntaba muerto, ¿debo pasarmala vida ........... -..' ( ... ) 
G.!oImo) 

z· ¿qué COla, qu6 pea? 

Q. (12[1) " loco nt6 mal 
z· voy • llevarte. bJ caN ( ... ) ¿no quieres qua te lleve con tu 

madre? 

Q.. LY qJl6n le queda contigo? 

z.. no puedo aegulr uf, (gdtg) tengo que ganarme le vida, t(¡ 

"té •• ~ferma de lldi (!lenala Il! cabeza) 

G- (l112!rdutl !l ~!!IIm) 

mujer-la cantaba una muchacha ~ estuvo aquf hace mucho 

l- ¿hace c:utntD? 

m- mucho:4 '" 5 aftos. Sieln9tela IDeaba en 8U trompeta ( ... ) 

l- (se 'gb un DOCQ) ¿dOnde esta ahora? 

m- muriO la pobrecita ( ... ) Aqul nadie la conocle, eRa nunca 

hablaba, para<:le como tom. MI padre la encontró una noChe 

en la playa. La pobre ntaba enferma, tenia fiebre, la IOma-

moa en casa, No explicaba, solo Dotaba, no comla nada. 

CUando estaba m.Jor se ponla al sol, decla -gracla.- y tocaba '"-z-~ 
m- un dla ya !'lO det;pertó ( ... ) 

-~-------...,.. ............. ------

e e e e 
12 :i 4 cal5 ~- GéiSOiiL Z8ñ1piin6. 

áOJitarti dYoIM~ 
mlenio de 

Icúoa w_ 
~ .... .- '" --dooomun> ...- ~ 

" ... 
. """ ",_do 

complcldad 

mértir ~m~nlO 
_ .. lo-

~.""" 
miento Pfeocupa\fa 

~ 
oferta. Ge~ fiel 
.. mm ~ 

.. lila ... -" 00_ 

.. ..- -miento 
solitaria ¡..-. -" • .-.te ¡""ml""" 

compaslOn ¡.. '"'" 
de un 1Brcero ... ... , 
mue"" 

- ----- [tt.¡,.¡ ..... _ 
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Escena e c· e e 
N< Lugar Descripción 011110008 1 234 cat5 Gelsam. Zampanó 
48 cantina Zampan6 ellA muy ebrio. El cantinero le cantinero- ya deja de beber. Vémonos a dormir ~ compesión 1"'''''''' 

pide que deje da tornar" pero te nIege, Lo Zampen6- ld6!amel de un tercero 

convence de salir Y rehusa le!' eyudado ¡.-. 
para ceminar. Un cIIa1ta lo provoca e" ..... 
c¡ue lo goIpee,1Dasepanln y entre cuatro ~. 

efuera de la hombfn sacan e Zempan6. luego lo got. Za~ cobardes. uno por uno ( ... ) qut, ¿le dan pU1'1tBp161 -'" ... - pean tres.de ea,lo tiran, te relncorpo- ti un ebrio? 

ti gritando cuan, desafIoga su ni cm- cantinero- va e acabar solo 

tra unos botes J se VI Z· no neon/ID amigos (, .. ) (t¡a un bote) No tengo necesl ... no 

tengo no ....... do na~ •. V" yo .... '" _ ..... ¡SoIo1 
oo_,do Zlm¡)an611ega -e la playa Y- mete 101 pies arrepenti- ..... - afmar, tIImbitnse moje la cara yletum- mlonto 

be en la ~ a dIt8cansar. Agitado \fOJ- -- tea • ver el cielo, luago 'mira a su elrede-.. .. dor y se In en ta arane, 11. rasga y llora MntImlento 

eA 1rTftrjta aoleded IlOT primere vez. fiN ''''po -



CUijdro i 
i 

'; ; . , , 
, 

" ,. 

TEMAS (CATEGORíAS) ENCONTRADOS EN LA CALLE 

, 

(-·ategoria o. tema 
I 

, - C1- soledad 
2- C4- relaciones interoersanales conflictivas 
3· tr¡~tez~ 
4- VSC4- reiaciones interpersonaies buenas 

15- mtenta fallida de comumcaclon 1 I 
1" !--'~ I 1: . pregunta persona! sin respuesta . 

" 

y- traslado 
0- rmichismo 
9· complicidad 
10- cOrrloasión de un terr.efO 
11- reenCUentros 
12- sometimiento. 
13· oferta cara Gelsomina 

114. ):bert~d 
15- trabajo. en común ~ 

116- persecución 

¡
p,pe,e. 
13- alegria 
19- muerte 

121- soÓlcrificio 
122- señai de necesidad da'estabihdad 

20- arreoentlmlento 

123- revelación Dara Gelsomina 

I 
," .. cic1iaclones: 

I 

Frecuencia de aparición. 
en las escenas 

29 
23 
15 
12' 

11 

11 

8 
7 
7 
6 
5 
4 

4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

la categoria 2 quedó anulada por su insignificante aparición en la película 
In r.nntr;lrio a la categoria 2. o se<J VSC2 también 'lOulada 
!f catego;ia 3 anulada po. no aparecer ni una vez 

. 

- 110 -

~orcentaje . - -

18% 
14% 
9% 
8% 
7% 

7% 

5% 1 
4% i 
4% I 
d% 
3% 
3% 

I 3% I 
2% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
-1% 
1% 

total 100% 



Cuadro A 

P!!RSONALlDAD DI! GELSQMINA 

len las 

• soIiteria 

~ • mártir . 1: 

• Crisis r-

isle 

01 6 

~ 
6 .- ~ 

. robO <le 

:.vas ¡va 

~ 
3 2% 

. 2· 2% 
1 1% .- 1 1% 

lolal= 99% 

! 
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"- .". ". ~ . 

peRSONI\UDAD De ZAMPANO 

,en las 
... ~ 

11- $QIi1ario 18% 
12'macho 16'110 
13- 10% 

J4- a.oIpa 
, de 6'110 

5 
: . .. -. 

-~ -

;:--
- ;:--

11- inCapaz de 
senti-

3 3% 
2 .2% 
2 2'110 

~ burlón 2 2' 

- cínic:o 

11-
22· '1 
23-~mo .1 1'110 
~4- 1 1% 

total= 96% 

- 112 -



Ocho v medid 

i963 



IlI.6. Sinopsis de Ocho y medio 
"director: Federico Fellini 

produc~or: FeHini y A"9e1o Rizzoli 

guión: Fellini y Enno Flaiann~, idea de Fellini 

distribución de escenas: Fellini . 

música: 

con: 

duración: 

Nino Rota 
Marcello Mastroianni, Sondra Milo, AnouK Aiméc 

138 minutos 

realización: blanco y negro-

año: 1963 
. montaje: Leo Catozzo 

Historia que trata sobre'un director de cine y su modo de 5e"_ Narra la moncr"o en 

.!1ue es visto por 10$ demás, de sus relaciones tonto afectivos como laborales. E5 un 

director de 43 años llamado Guido, que se nos muestra sereno y 01 mismo tier¡ipo 

desesper'odo: que trota a los demás de forma amable pero distante, es superfluo y 

c:scun-jdi:.:o; y nunca da res~uestas que lo involucren de monef"O personal. Nos cuerlTo el 
:~jetreo que rondo en tor~no o lo realización de una película. también que en todo ,z.se 
'~¡e:~po Guido debe decidir constantemente, algunas veces parece indiferenTe. OiTOS 

cúrifundido, así como ausente. En el filme sus relaciones afectivas importantes son con 

Clo.udio (su mujer ideal), Carla (su amante), sus padres y Luisa (su esposa), .según el 

C't"dc!l ,de aparición. Con todos ellos, y con amigos, colaboradores y público. desee 

b---rablecer comuniw.ción (a su modo. ciaro), pero parecen intentos faflidos. El trota de 

húcer" uno película, más i,gnora cómo; se encuentra en un momento de confusión y CriSIS 

G'Cutiva. y aJando está todo yo listo, decide renurJciar, huir del c.ompromiso; sin embor90 

;;12d¡to un poco 50b/"e 5í mismo '/ I'esuelve que $'0 '.licia es hace.r óne 'f' que no puc.ie 

',-o.b-üJ1donado. porque senc:lbmente es 10 que sabe. hacer. Re.toma ánl!!'.os '/ tc..mblérl 5~ 

i~npe! de director. Como uro acto simbólico se pone el sombrero, pc:~ dirigir, y CO:"l '2:1 

.::1!1UVOZ empieza a dar indicaciones a los act·')res. e-quipo técnico, amigos y fomillC'"<:S. oe 
t::.=.:,.1 manera finaliza en medio de esa locura que es dirIgir. 

- 113 -
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Ocho y Medio , 1963 

Escena e e e e 
No Lucs, Descripción Diálogos 1 23 4 cat.5 Guido 

1 U1\co !l!!Ils2,' vemos una panorémicll· que no. onriarnc e_. mueltJla una ciudad. Lot autos avanzan a vuelta de eoltario 
ruade, 101 conductores van indiferentes V Guh:lo aolta· necesidad de 

rio dentro de su auto le nt6 .alfbdando, lucha por lB- e~8nsión 

Ii'. golpea 10$ Vidrio.; loa demits lo miran Indiferentes crIsA personal 

hasta que logra salir. Oe pronto lo vemos vdando enci-

ma de iodos 101 auto. 

2 nube. ~.- Guido vuela por leta cielos UbertBd acltario 

oniriamo -,- lllftl2 .' Un hombre galopa y llega donde otro infrte.. ya bajaré ~ oNlImo 
desierta Obeervan ., GlAdo volar, y uno lo .mlene atado de U"I soltario 

pie, 'CU8.1,¡ Glido fuera una cometa y de pronto él cae sometimiento 
estrepitosamente al mar 

4 cuarto !H!i2lI!i.- Guido gime asustado en 11.1 cama (como doctUf- ( .. ) ¿en qut trBbaJa ahora; en otra de BUS pellcufa sin alllca de 3° ...... do .. 
quien au~8 pesadinas) y súbitamente le InCXIrpora. futuro? ( .. ) 

Entre un doctor ea examinarlo y de paao lo critica en despreocupa-

broma. Deapuées GuIdo entm al batlo y se observa en do 

~ .... I •. 
5 pllrtlue- resUdnd fplliru!!!C§ ,- Guido camine solitario mien- critica de)O 

bOlque tras monrones de~ente de toda, hace fila, de8de soltario 
ans y aRClenos, hasta ITIJjllfes viejas y glamororoaae: Intento '.1Ido 
Tambi6n una orquesta toca masica InJUltlftcadamente de comunica- ""dial 
l!ati!{§ ,- GuIdo recl)e un vaso con agua da manoa de -su mUjer Ideal (Claudia) .critico- ( •. ,) nos ofrace una sarie de episodios injustificados. Es evasivo 

t:tilW4tJ." Guido recl!e el.a¡p.¡a de otra mujer, U1 crftleo del tipo de reslismo ambil)lO, que podrla 'resultar dhoertido, pero reencuantro 

de cine la comenta las 'alias del guiOn de su próximo ¡uno deaearla saber qué preterxtla el autor, si q,JeI'la hacernos amigable 

filme a Guido, que lo eaeucha im~ y ltIego Je expli- pensar o awstamoa. Francamente desde el prlnciplo mrafté 

ca a medias su inlencitJn si ,?"ilicO, En eso ve a Mario a hspirlclón poética, Qulzil sea la méa patética pruet>. de que cómplice 

(tln viejo amigo) con su amante y los ve a sah:ldar. Loa' ¡et.clne esté atrasado ~O anos respecto a las otra8 altes ( .. ,) 

90 el crfIIctl ~ "eprobando detBlIefr¡ del gui6n. 

·panortaUCll: ~ cincrna.togrifica que 1\1" mIL'StnI de Wl YiStl!Zo el lugar doadc: SC-dcsamUII .. aoción 



---~-- ---~~------~--~-~ -----~-~-~. ------. - ---

¡¡; 

_.~ 

(IU amante) 

retira perundo que ella 00 1Ieg6, en eso la ve 

come V le pregunta lila ha .lCtrallado, si .. ha 

Ilien y 11 emptean! a au eep080. Guido la oye 

a Carta como prosIIMa y le ..... 
arrtba .. ve la cama donde Guldb ya duerme, 

I fRlentrtll Cana tee y se Irla 

!IiIi12 ,- de lIl'I8 toma 11 otra aparece la 19n de la e,... 

Guidb esté parada.fre~ a un 

IUbJetfva* Guido ve a Su mamlll ega-

Ichada, bligo ve pasar. $U padre dlpldamente ylo In

tratando de dialoga, con ti. pero Dega al pro--

no .. 
(tonto ... Necesita 1.01 ayIIdad/tI pera trabajar y gasta' dacerdl&-

lo- ~ta'Pap6, no te vayas. Hablamos muy poco tó Y yo. 

~hll~muchas pregll"ltatl 

B6n no puedO contestarlas ( ... ) qtJiaIem taber como va 

fdtrllll~. al t!I'OduClor~ 

dl!1 procfucltor. ¡culdadol. 88 listo Y aprovecha su . 

¿quiere dltdr que.no va bien? Eetrle:tCI para algukm ver 

tu mamA prepat"6 algo pata que te 1 ..... ~ poco de pan 

fy duraznos. No te preocupes por mi. AquI e8 un poco IIOlIIarfo, 

!pero tu madre mil visita todbe 1011 dfaa. Hablam08 y ella limpia Y 

'lotnII subjetivo.; es cuando lo'QUC \~ al la pantalla es lo qu¡: el pmonaje tIUOOiC:r. est! viendo, el decir, el espectador ~ a tra~1 de losojat del personaje -, 



--'" 

, __ o _____ ~ __________ _ --------- -- -------_.- ----

8oo~ cccc 
NoILUllar Ilescripcicín tIliálogos 1 23 4 cat.5 GuidO 
•• ._111 char1a ent"e padre e hijo queda Wlconclula cuando ¿verdad?, asf 008 criamos. ¿Te va bIen con tu esposa? despedíde 

et primero le despide ctlbriendo Ii Guido oon una capa 0_ al, Luisa... preocupado 

('fmbdo $1, Rf1Pteec!QO) y deapué8 sa hunde b* 111 ep&- ustedes aon la alegria de mi vida, AdlOa hijo mio comentario 

tierra ttfmbglo de RQy!tum) lo- ¿qué Jugar es este, por qué es* aqul? , Intoncluso 

La mam6 u acerca a Guido y 10 besa en la boca. De ~ eOn no'o tengo muy claro GIJdo, pero Iss cosas han conMdldo 

IJ'I pleno a otro aperece Luiu, en lJgarde la msm6, ¡earntndo. E&ttn mejor. Alprlndplo, ver" tijo, al ~'" aepered6n 
besIIndolo también (ci!mPBmc!60 de la t!p9pl (ion le 

~ mam6-Guido. hago lo que puedo, pero ¿<lué mils puedo hacer? 

.~"'u\ 

_UIUO (JI 'D8rb! d! Guilla 1"2'" do bUorl9) Debes estar 

fanudo GuIdo, ~m<* a casa. Soy Waa, tu esposa ¿nome 
8CQnocetI, en .? ' 

11 pasillo de !!!liari.o Guido camina por el ¡pasillo, baila, canta, ch~ bltad despreocupa-

OOtal fIa.., entra alaoensor do 

12 dentro de ~ ,- GlJido saluda y obseMtltas catlHl cte loa de- cmoao 

ascensor más 
13 lobby del ~. - periodistas, escritores, reporterca, ayuda~ trabajador 

hotal tes, ~éenicos, actrices y dem6apal'te del equipo de ti-

mación .. encuentran aOl; u acercaR a, Guido para re- nervioso 

cordarte citaa, pendlentea, comproml&os, para hacerte 

pregLIItas sobre 81 reparto, el guión; para .a':su opio cordal 

nión o plltll aaludarto. 8 tnrta de ser cordial y no de-
sesperallle. Saluda a algtJ'108, Intenta tullIr de otroa, .e payaao 

esconde payueando u,6x1tD. .. 
ll.Iego te iTIte -con un coIabontdor (ConocchIa) louido- no me gusta CJ,Ie me tomen del brazo ConocchIa; ponte 111 irTttab4e 

Una ecll1z se le acerca ¡para quejarse de Ignorar su pa- !ni chaqueta 

pel en el filme, Guido responsabiliza al gulonilta y se va !Guido- (B una actrb:) 1" une \lislón de encanto, belllslma, bem- desconsidera-

después pida 111 un ayudarte que le quita de encima a 81mal do 

Ion sujeto que lo aborde. otro mas va y le hace pregLn- fectrtz.. C-.) siempre me dices asly no metnlblss de ml.penona-

tu; Guido se empieza a irritar. Una mujer desea cono- e, ¿oOmo saBó mi prueba? amigable 

ce/" de1lIl1e1 de $U vida 8mor~, Guido Iog"a evadi1a ~uido- excelente; te el el papel 

sin contestarle nada te0lumnlsta- (.) podrla decirme algo sobre su Vida amorosa? evlllsiYo 

Le llevan lInOS ancienos para un papel, después de mi- Gulclo- (na !T!!fQaOm pgrqy. algLiea Interrumpe) , 

rartos no le COrTYence nlnlJJf\O lGuido-lO alerto les falta edad I!SQITidlzo 
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productor y GLAdo 80 lIITOdiII:a ente 61 paya-

mesa de Guido el ftcritor V el crfllco 

se miran con ~ad y eb le manda besos 

lcon -dlecraclOn. La actriz lnaIW! en conoce, 84.1 par.o· 
sin Io,,".r 'nada. Mano. IlcefC& a Guido y lo invl

camhar, ti acepta de buena gana con tal de e&Ce
Mario le habll de al rumance con Gloria, pidendD 

aprobaa6n hdrectamente, al üeq,Cl" que se ~8 
Un mago ertra albllt y1hacelLM'J8 acm. de telllpalla éon 

con !SU.ayudeilfe Maya, rnientrlt8 él toca un objeto per-

o la Clibeza de alguien, Maya adMna que ea o 

pensando le pel'lon& con los ojos "ndados. 

le preolllta el mago-II pueda penisr en una per4 
mlentra. 'Guido la obaeMl naMOIO. 
y et ~ se salt;Idan, eón viejos an'igos 

su madre, 61 hUye 

con 61 de suS frusttaClicnes., luego asii:g1s8 
Iq..e Guido la btIia al lIlO,habtarle de su rol y habia de 

SOledad. GUeto recibe la lamacta de Su esposa y ela 

cómporta it6hita e 1nc,6dale'con.'I. 

m.lhago al tonto Guido, porsupunto que no, ¿era" 

lvez me &lento vh'o. Ea muy beOa. tierna, encantadora, IntelIgen-

!Guido- bueno, n porque te ama 
noma obligó, lo decldl por mimlamo. Yo mIImo, fue 

~
.go- parte "ruco, parte no; no" qué .. ptlt> funciona 
u/do. ¿tnmsmltaa cualquier ooaa7 
ego- al na .. olVIdo para Maya ([[J.) ¿'qLier •• lnentar1o? 

no entiendo, nl8kpJIera" c6mo decll10 <y nqlbe en la 

(RImW tasi estA bien, ASA NISI MASA ... al? 

GIIIdo tiene mIedo, GtIIdo 
GIddo tOmO el vm, GUeto tomO el vino ( ... ) 

fnltlB~ ~uldQ; no 18 ~. El hombrB ~I rBtrato mOvió 108 oJ'" 

(Pero no-te 88U8tet; segtln adonde 'Ma Mtalé el tesoro. Toca 

cabezlÍ J di las palabias ñi6gicaa, ASA NlSI MASA 

y 

88Ó mismo estoy sOIá; Slempre'COtnprendO y.,etdono de

f!:nasildo al hombre que em:.,.tI toda, &1Jc!s 
¿haS vbtó 8 algún coOocIdo, aklmpre estila 10\01 

--- ._-- --------~.::~ ~~-
',: . ~ 

/' .: ... ". 
,--.. 

,.~ , . 

.,. <:. 
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Escena e e ee 
No Luaar Oescricción iáloQOs , 2 3 4 cat.5 Guido 
17 hotel de ~ ,- Guido sube B mecar algo con 8US colabora- crItica de 3- eoltaflo 

0"", dóres, uno de eUoallevllll dos amlgttlJ, una opina que trab.,ta= 
Guido no l88be hacer bctenaa hIatorin de amor '1 GuIOO ----lo ...... do 

18 paliBo de Iftlif!J!!i ," Guido pielllSl eA el comportamiento trav\eeo ¡Guido (en Off)'": tontean, pero son buenos ..... ., 
hotel de.,. colaboradores. Se 'Bncuentra a ConoCchie (el iconocct!il&- llevo 3C a~ en este negocio, hice pellClJaa que 

rüt viejo de los colega, qUen le reprocha a GWdo ya notendrfa etvalorde haceryno le temo. nada ""'" no tomarlo en cuenta, y estalla en una crisi8. Gutdo in- ¡GuIdO-"OIl dormir ~o critica de 3· 

tenta calmal1o, pero ellracaiar se da la media vuelta 'i :c. ecebla de decrlo ... viejo, de 'so ae trata, ya 10)' un viejo. Inndlfererde 

camina a !pasos eglglllntab y lentoS, payaseendo y ~stoy viejo ( ... ) asr ea, ya no me dices nada de nada. Nln:a" crtsIs de 3· 

hJyendo, pero voltea y ve e COAOCCtia bando. ~ hacer y hIlbIo cu.1do debo oallar. 'No ea por moleltarte, no desconsidera-

~ ... saber de qJ6 tetl'8tl!llla pellcula. Seré WI tecreto libl do 

"" .... 
¡G- ya do6rmell:e 

_. 
le- ( ... ) cima ~ me vaya al diablo por lo menos. Has cambiado 

~m""'G"', 
!G- Conocchla ¿por c¡Y6 lloras?, por favor 

¡c- te estorbo 'Y sert mejor que retulCle maftana. Necesitas 

tuente JOYeI'I, pero ten cuidado, tambWJn has cambiado 

.. 
19 CUlrto de ~ ,- GuIdo a soIn en al habitedón _ habla a el IGuido-lOIo es una !falla tempond de Í1Ipi1lCiOn", ¿'I qUita! si \IS FeIIi11 te SI» Imagina peno-

G..,. mismo rO-" tempOl1l1 querido Watson, si fuera el final del genio del ci- de .... no¡. 
!I:I:ltiWi:.- aparece Claudlll (su mujer ldellO en su Imagl- ¡na?, sin irnrplraci6n '1 aln talento (.,.) anidando que aa •• un Guido 

nación. le tiende la cama, pone BUS IUtIldalias '1 sonrle ~mbolo de purera, siN:eridad ... tu reflan! a allud!!) '1 qII6 es reaignado 

c8ndidamente por las oo.nencias de GlSidcj ~d, ya es hora de KIIbar·con el slmbotismo ( ... ) ¿quf: 

Claucla le besa las manos '1111 cara, lo aC8lic:ia y 61 se ¡.sic que buoco' -c,Jeda dormido Fllludla- vine equl para quedarme. Eatablecer6 el orden, tengo 

!Dli!iJsJ..- Su~a el teléfono. Carlzl se siente fIl8l '1 la Fe biliar y Urnpiar.IEstableceré el orden, Vt:rrf a talar, yo ... confundido 

¡pide QUa ~ra con ena,"" acade ~ 
20 twtel de ~." GlJido se muestra preocupado polla sa~d ¡CI!I~ ( ... ) si muero el departamento es para mi esposo ( .. ) Po- ¡!!- pntOCUpedOrl cordial 

Carla de Calta e Insista en llamlli' 11 su mal"ijo pero Claudia ee bre Luigl, no sé qué haril, aunque V6Mera a·casarse. Al¡ Gl.ido porQtros 

1:' Impide. Se ..... p.""",.da po. su "".o y ... rouldo quiero que sea •• incero conmigo, dime la verdad ¿por prega.rna per-
_1 

hermanos. Adem6s te inqI:Iieta saber qué as lo qUe Gw. ~ te (JJedaste conmioo? aonaI sin res-
do busca en ella. Guido le distnle pensando 0trI cosa iGu;do.. "' .... ' pu .... ....... , 

'Ouido en off: es un efCl.10 Sq)(IfU q..¡e consiste en "CllChnr'¡a \IOZ, los pens¡unienl.os o la nalf.cien de parte ~ lilguim a quien no .. ~os hablar 
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NoTtiilar DescriOO6n _ ___ Dtálnnns 1 2 3 411cOl.5 Guido 

;;.¡ 
;.. 

'" 

21T~ éiJ!sij;i.: GuIda YfiIij al CiideilaJy. MOiiüftOi'. El MOñsefttJr~ ¿el tima da lit peIICIJI!I-reIgicIo? :!!J corcIaI 
o; exp&caba I0Il anteóedentes delpapel pmdpttI. CoJnOto

... educac16111 cat6Uét Y le ha 'creado dertot ptoblemal., 

S
-m~("-1 
_ -, tiéni tii:ia oran feipOnsab5dad, puede ecb:ar o oonomper 

. -ü dé abiia. 

. ióiBbíi, noiO'iibí¡ 

,~ 
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Escena ce ce 
No LOOar Desaioción Oi~ro!lOs , 2 3 4 cst.5 Guido . . enrito (amigo de 1.ui8a) .. preoCl4l8 p« la esposa del 

~,!rata de bablar con .aaldbre lo qua la Molesta productor- no habln asl de nuetlró geRo ¿no lo ama,? 
baoertJ, aunque su ecllJJtl demuestra ooraje n. -¿ q.J6?; grac:Iaa 8 DbI no. es mi HpC80 ...................................... 

ErI1co- de pronto te poaI8te ttt&te ¿que fue lo <JJeIP88Ó? Indferalh 
1.uIaa. nada, como slemprl! ' oporUllsmo . ................................ , 

Guido Sigue hablando con ROHIa Guido- ¿~I! piense l.&.tsa de mi?, ¿qu6 q.Mr8? 

lRoaelJ&.. no habla de eDa, ni a!quiera 8 mi -que 80y su mejor amI-

loa- No 8610 que le pasa Guido, un ella' dce una cosa y al otro 

Ice otrll. Quid dese. qua seas dlfertrlte 8 'COftlo ere. 
p.¿pon¡ ... ? 

fi- LY por qu6 no? ... error lo cotMtemOl todos ,,-de 
lo- pero .¿qu6 me de. de.u amigo EnrIco, estA enamorado de ~. 

E1 
Jo .. ? 
~. te oencaRtarfa ¿no?, ea'aca'Barlu tu concliencla. ¡Qué gusano 

"'"'( ... ) con"'-
O. pronto FeIInI habla. nombre de Guido, abre IU ~uldo. ere{ qLle todo 10 fenl. mur caJro. QuerJa hacer t6la, pell- FoIIrIlae I 

confual6n y lo qua Intertaba hacer con IU pellcUSa ~ honesta, -.In mentiras ni compromlaoe. ere' Ienar a\g1l muy apodera de 
!uncllo para tornuNcar1o y que ayudara • todo ef mundo. Q. ¡ Gl.ddo ! 

~ra 8 antenat lo muerto dentro de ncsorrOl, y)'O no tengo 

I valOr pa~ Interrar Nlda. No; lItoy lUtnido In la oonfuII6n . 

... D No a. POl'Clué _lO .1' todo, ¿clII6ndo fue que se 1006 1 
1Percter? De Ylm CJII no tengo nada qua decir. AIln ni qu;sIe-

~.""'_ .... nome""","'''''_?( ... ) 
Ro'" ( ... ) dlcen que .... libre Guido, pero qJe ,debaa decidir i 

~ ~ no lIenn. rmlcho tI.moa, ftbn aDUl1lrtt VII 
I 3iJ CUarto di lII!llá2 ," Guldó nt6 IIbOItado 'fin su Ciiñe a otcU'at ~ ¿los toma a menudo? 

_n 
0_ ~ cuando UdM eiitra ~ donn~. Ella prende lula. da NJloe,.. CLJando, PI"' dClrmIr ¿por~ de pronto ti ..-

lI'I dgaifo, .. 11M! W'I trago, Ya lit btoi .. aplran- ~,- ... -te, tn~ ..... 8 aCtui in IIIS p811~li di iü~, ~¿d.qutbl tf .. , -Toma Unlaaplrlni, Guido la obWGYa y IOlJlta1dldO la ¡L-Jlm6a podtla •• lntItl 81. tol'll8tl. de .. conderte Y menlr 
amplan a cu8atIonll', En,;laia uní c5JaéUat6ri, cadb ¡ral rlclwll. rldlóula y IDlurda. P.a ti 11' ftlleI ¿ve:rdad1 
lm'Ofendell otro daadi auC8ml.Al!PitlciIIo 61 DI· 
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Escena e e e e 
No lucar Oescrioción Diálooos 1 23 4 cat.5 Guido 

rece avergonzado, luego se evade y deapu6s se ofen- Guido- mira Luisa, me da gusto qUe estés aqu~ pero estoy muy sentimiento de 
de unaado ( ... ) ""'" 4e1lhotel luise- enttJnce, duérmete, bUlnss rtOdhe8 <H..:tslllu) 

lo.. no l' DOrtaJt daeas everlauer mi Ylda Ll 
'>7 ....... tulisútIJ..- Gukto, LuIaa y RosaDa astf.n tentados, de fLutaa- ya puedes Iranqulzerte le YI anoene CUlndo legábamos , despreocupa-

mota al pronto llege C.-la y al darse cuenta de la sltuaci6n tItu- Gulclo- te juro. .. -, do 
are Obre bee, pero decldelentarM en el luGar con desfachata- -no te pregtnt6 nsda. AhórTamela v.gOenza de ~ tue men-

da alegria. l,¡ul8a la \18 con desaprobaclOn., recelo, ra. mentlr080 
Gtido se tapa la cara con un periódico y empieza otra G- Wsa, no tabla.que estaba equl. Es la primera vez que la 
chcusi6n entre eb, y l.1"li crisis de Luisa !veo, no a6 ~é te eoqx-endes, es un lugar públco. hk:Is\e Inmacb.ro 

tus conjetuu al verla, ¿Por qué me lo dQiste? Lo que me duele 

"que me'unas .. alguien vestida ul, mirla tu fOP8 ( ..• ) por fa-

Iver Waa, todo termln6 haoe tru a/k)s 
peyuo 

Luisa ~- me seca de mis oadlas. Se supone que debo 

creer lo que me dIc:e. Mlralo, se hace el ctfenddo. ¿Por qu6 'fi-

¡::; tv. mlentlendo?; y ecrt{¡aa tan bien qua no ea si mientes o no. 

'" Se'" qufllnllIl distingues? ~ (~.) qulisleta saber de qu6 

~ablan Carta y tIl. 1 .. 0 que m6I me ciJele.s que seguramente le 

~todo lo nuestro. Esa oerda, lvaca uquer08lI <mb) 

~oaeIIa Y Gtido- ¡Wta! 
Rclsefla- ¿et*1do madurar.s Guido? 

~uido- QuI6n .. be (¡¡21~HI U [fI:w: II [mini ml !id IIimItg) imagina situa-
mJom. W:ltD!!.- Ceria smpiela a cantar desde su mna. W- - ~ .. m~icidad "'" _ .... 

18 se le acerca y la feUc/ta por tu voz y balIza, confe- Ilulsa- iQu6 elegante.e vet 'lO 

lo &andola que deseaba conocerle. Carta aa mueslra mo- !carla- usted es la elegante. Es atoo exagerado .... "'" 
delta 'f amable, se besan y volte8l'l a ver a Guido, él ¡t-no; es de rruy buen gusto 

1215 saluda y les ap!aade complacido. Ela. baQan y rren. ~ué bueno que le gusta. lo vi en Voge, IuctJt hasta conse- autocompla-
krutoo. porttue cuando deseo algo lo consiao el"'" 

38 harende fJrltm!!J..- Llega Gl.ido lleno de rellal08 para todas sus !GuidO- ¿son felices? ¡:!! ~' complddad 
Guklo mujeres, que lo esperan con alegrIa. luego lo alaban, !mujeres-- al, muy felicn cordial 

consienten, atienden, clvierten y obedecen Todo es !Jaqutlln- no r6 arma con ellas Son más viejas que yo. SOlo machismo 
perft-cto. De pnxrto U18 empieza a protestar, no quiere !tengo 2fi anos ( ... )¿ podrla una vieja Mcer HhI? B!!:!I::!m) Ve mi Imegine $Itua-

ser ml!Jl1dada al piso de las m41 vlej88, pide demencia ~gllidadY mis piernas, ¿quilln tieM un cuerpo como e! mio? Mira -, -aGUdo," se nieaa., ela se rebela, otras la apoyan ,"","'001..'\ critica de lO autocompla-
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y hügoe.. toma su litigo y ~ ~ 

para dominirln, por iCJud. A/gI.Inas dlsftutenoloa 

otru le mueren de risa lJAa aeromOla Cleaplde 

lformalmente a Jaquelln y le r;on~ el honor d:e
0 

b~~~ 
danza para el drec:tor, con luces etIP~ 

rec<mce el m6rto da haber ~ la primer c;o-. 
la vida de. GWdo. Cuando ~1Ia .. adornos ~ 

........ 
.. mlnan en ~ tHtro a~ para hacef ~ 

de actuacl6n. GUdQ le sienta apartado de too. 
debe esooger al ~rto de su ~_Iaia. El critico 

Gukto Imagina .. el crftIco as levado por 

ldoshombtes CJJe"tapanta~ para eoIga1to, y ~ 

." el productoc pmlc:lna a 'Guido y'le I'8cuerd;8 

1

'" pOetd6n ~018 en el Meo AIgunat.acQioes 

repieserdBi. a la .1IW'Ite, u,go a la eapOII, que ~ 

aerdlda, oo~, denotada. y aIn Impetu. liba 

ILnIpehOl18S jlmb. LIIiaa notan que todo ea WlB a»
sl6n a-su lIida con GUdb, EnrIco se aOOflgoJa. L.uisa Sé 

qUta las )entes, bosteza y 

y L.uIoo 

WI ~mbN meguro., in verda~

jhombrellJ'Ol'l la edad ( ... ¿quilla haCf! pensar quaj¡ .. joven? 

•. Ha, ~Je que~ ~~ On go!oes con un 1At!pa' 

oh, ea delicioso 

¡<luido-. cret qUe. nc:ena serta muy eMItida ( ... ) hsIta ~ 

tt uo·d:I;ctnO pera ~~ iba a oornt!~ aaf : • ~s 

la. felddad ~ ~ po~ dec!" I! verdad Iirl ~ri' a 
Ca .. tocatla el harpa Y- habttamOl eetado contentos, • 

JconcIttos-aqUf, ItJOI~·!'"Uldo. ¿qu6 ~~, p~ b.~ 

froductor.,esta pe~ QO~M la bu1a ~!& in~triaolPortlil 
por el mio. De~an. acabarte: ~IOO tIenes~, ni 

deirecha ni ~ izquierda (o • .) 

~~~~to esto, ~ndo h:!t~, pues va no me ~~ 
estofbo yyao Va ~ he decldklJ, lo estay ~!fI 

~ tI quI6n IrterpretarA? 

ru-.¿~t.o~?,~IIa~rwal 

,-btamo Waa. ~ 

fproductor- es 'OtMo que ~ es perfa~, ¿no ~~? 

" • , 
, 
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Escena 
No Lu sr Descr¡ ión s 
44 sel-de ~.- Liepn autos, hey mucho gente, se dari una 

IlmaclOn confem\CIa de prensa sobre la próxima IpellCLda da 

(medIO Guido. Cuando Itlllleoa payasa., aparenta que su peso uldo- me voy a caSI 

dial lo venca ImpldlnClOie caminar, pero dos tipot lo aostIe-- gil- va est68 viejo para esto 

nen-de cada ledo y lo obIipn a caminar. Se w.corpora y tto- va liegO, lya est1I ac¡ull íadII) BIenvenkkI Guido 

lR!ta de zata .... 'f tú pero no lo consigue V wetve a alega- Gddo ¿ed6~ vas? 

payuear 
GuIdo escapa cortiendo, rodea el ligar sin !hallar la safi. 

da Y la g«1te lo empieza a eCOlllJf. ~eriodistn, Qn4)OS 

Ided6gicos, un fotógrafo lo bomba'dea COR ftashazoa y 

pregurtas, Un G~ da hombrea lo rodean y lo toman 

por ellirazo'{lo que más la cIIaguata an la W:la) ti cede, 

El pcodudor lntIInta ac:tar. las dudn Y justIflcar '81 ... 
!ando de Guido, y por debajo lo amenaza 

fJtJ!HliI. ,- Guido Imagina 8 Conocchia Uorando 

~ . - el productor intenta arreglar todo 

~tf!!tlm.- LIaIu va vedda de novia 

CD!l!1!!1. -Gukto se esconde ~o la mesa, para bta1a 

de ~ Y vergQenza del prO!b:tor 

~.- GUdo oye" voz de su p&dre 

'~.- GtJido llene una pistola en la mano y apUnta 

a su cabeza 

~.- Guido ve a IU mamt que lo reg2lna 

"nhJs/a ,0 GuIdo jala del _o y se crye un dleparo 

-¿cree en Dios? 
-¿ee he enamOra<'o de al(JJn8 da _ actrices? 

-¿par qJé proatIMBa·en sus pelk:utn? 

uIdo- de acuerdo, mejor mallana, mejOf ma1\ana 

- ea la VIda da un Impotente, nt6 perdido, no tiene nacla que 

.... !RRY!I!) 

- cano prodUctor opho QIIe ustedes son ho8IIIea.. el 

uldo (en off}- perdóname por haberte tratado mal Conocchla, 

¿que tengo qué hacer, tme, desaparecer, podrIa serta-

o tomO antes, ta enartas conmigo en seriO? 

uIdo-!m!!l!:l!!m) Waa ¿de verafI quieres ~ nos iepAfem08? 

Udo- CImIDm!r!} en U"1 momento, 8'8tI:)y perundo lo que dIt6 

apA -de GukIo- eres U"1 romllntlco empedernido 

~6 de Guido- ¿ad6nde crees'que huyes?, mtlfvado mucha-

cllca d. 3· 

feminismo 

cQmpficidad 

caotigo 

~ ..-
payeso 

nervl01U? 
.-do 
Inm ..... 

-~. 

0"'''''0 

-
sentimiento da 

CU\>. 

'Ipregunta pero/Imagina situa-
acnaI sin clOn ,-

preorupado 

... -
""" 



-- -- - - ---- -------~ ~--- ------ - -- -- ----

Escena e e e e 
No luaar Descrioción Oialooos 1~ 3 4 taloS Guido 
45 set de ~ ,- Ya sin gentade prensa, ni grupos rndlcales 

~ ~despedida 
ftlmacfOn 108 obreros desmantelan 18 escenografla y toCio; ya no rngnedo 
("""""'- se hanllla pellc::ula. Guido se despide del eq~ de tra- critica de 30 

col bajo, mfenlrn el critico se ocupa de feliclbtrto por su ....... 
decisión de desistir, porque lI!II~o es prueba de su sS'!-

.. tez Imagina perso-
~ ," empieza un desfile liIencloso, lento y alegre noje. 
de a/gunoa personejes ree/et o Utventadoa por Guido: 

, 

Claudia, SSl1Ighine, CU18S, Guido de niflo ysu me«e ... , 

entre atrO$ 

t:fJ!is1s!1.- d, pronto Guido se percstll de algo y Fellini f<;ukla (en off)- ¿QUt es esta t,ijcldad repentina que me da nue- Fellinise aclta,io 
habta por medio de Glido lva fuerza y V'kta? por favor 6Jcea criaturas perdOnenme (J. 

_de 
M P'f!Of!!!ul Yo no entendSa, no sabia. los acepto buena- Guido oensal' 
mente V los amo. Out fédl me relUfta, me siento libre. Luisa, too 

¡:¡ 
o parece bueno, oon sentido y real, ¡cómo me gustarla poder confl.lldklo 

~IIcartlJ peJo no sé cOmo hacerlo. Toda es 001110 soIia ser Ober1ad 

'" antea, \lUetve 8 ser confuso. Pero esta confuslón.oy yo, por_ 

~ soy como 8Oyyno como quenla Hfy ya no temo. No temo 

~ecIr la verdad." y admitir que no .. que bueco y sOn !lO en:-
cuen1ro. Solo .asl puedo sentirme vtvo. Mi'o tus oJos de lealbtd 

¡aw. vergOenza <IJ.yiH) La vida es U'I8 tiesta, dsfrtdmosla 
"slidad frtIIjnescp ," Guido no hablO, solo pensó, pero r.rnos, '" que:puedo decirles a ti V a todos es: acéptenme·como amigable 
tu esposa L.uIse le conteSl6 de manera ffsica a &uIJ fsoy,.¡ pueden, 8010 asl podemos encontramos 
pensamientos w.. no sé si lo que dices esté bien, pero lo intentare si tU me ree~entro 

le",,,· 
tUI/dad fBlliae.C!I ," comIenza un desfile de todot trabajador 
los actores de la pellctla, amigos, eonoc:idos, familia, [cerle- Oe dice 'Gujdql SI; creo que no vives lin nosotros, 
payasos V demés lime llamarás maflana? 
Guido 6818 del auto, se pone el sombrero, toma el ana- IoUIdO" si, pero ahora ve con 101 damAs, Sigamos.. dense las : alegre 
voz y empieza a dirigIt, a dar 6rdenes, Se oye musica. manos, ábranse m6a, todos jwrtOl, 

rSas, YemOl actores danzando 'omados de la mano en 

cirCUlo. GuIdo .a poi' Luisa, 18 agarra V la Bev. con kls 

demás, se Incorporan en la file, Guide nlflo vs owendo 

a los pRVaIlOl, se retiran y se apagan las luces, FIN 
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~uadro 2 

TEMAS 'EN OCHO' .~~. 
i . 

C4·, 
, 

¡--------~ 
I 
1 sin 

'. falta de ,co' ",nunicación 
! • inconcluso 
'. infenlo fallido de , 

112·, i 
H:risis de' 

, 
I ... 1--,.. 
! 

~ .. IdeGuido 

, libertad 

3- cestigo 
3-1 

122·" 

. muerte 

¡ buenas 

. , por otros 

Ide, 

12 

12 

11 

9 
8 
6 
5 
5 

2 
2 
1 

1 

15% 
12% 
10% 
9% 
7% 

6. 

5% 

1% 
1% 
1% 

2% 

% 
% 

1% 
01(, 

( 

! 
AcJaració;,: A partir de la categorfa numero 23 el valor en porcentaje es de cero, por el efecto de 
cima,. las fracciones, sin embargo no han sido anuladas debido a que cada t.ma representa un 
mensaje (mico e insustituíble. 

i 
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Cuadro e 
PERSONALIDAD DE GUIDO 

Caracteristica Frecuencia de aparición en las Porcentaje 
escenas 

1- solitario lB 11% 
2- evasivo 11 7% 
3- confundido 10 6% 
4- cordial 9 6% 
5- sentimiento de 9 6% 

culpa 
6- Imaginativo 9 6% 
7-cóm Jice 8 5% 
8- resignado 6 4% 
9-lnfiel 6 4% 
10- amigable 5 3% 
11- curioso 5 3% 
12- traba'ador 5 3% 
13- irritable 4 2% 
14- mentiroso 4 2% 
15- asustado 4 2% 
16- despreocupado 4 2% 
17- escurridizo 4 2% 
18- payaso 4 2% 
19- indiferente 4 2% 
20- desconsiderado 3 2% 
21- Inmaduro 3 2% 
22- aleare 3 2% 
23- decidido 3 2% 
24- nervioso 3 2% 

. 25- sádico 2 1% 
26-libre 2 1% 
27- sensato 2 1% 
28- reocupado 2 1% 
29- aburrido 2 1% 
30- autocomplaciente 2 1% 
31- crisis 2 1% 
32-tiemo 1 O 
33- macho 1 O 

I 
• I 

34- triste . 1 O 
-lolal- 95% 
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Gráflca.l . 

MANEJO DE ESCENAS ENOCHQ YMED1Q 

,1_ de escenas PoroenIaie 

Reálidad 76'16 
• 

Fantasfa 24% . 

; 

Recuerdo .22% 

Sueño .13'16 

Realidad fellinesoa 4'16 
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IIIÜ~i'ill'dadúH Jo: n:::-.ult;,¡li¡¡" 

~ Cuadros! '! i- A l(l~ !!.~uºrfa~ (temas) pr()pu~.r;to;<; p~r:1 r!.$t~ r:.rrífi.r;i.": .<;;: (l~~di;:ran 
o:tr'os dos, pu~s 01 momento de'; nvan7,ar p:n p../ mismo ~P.. r.o,.,~¡cip.r·o np.r.p.~nrio mp.nóoru"!f" lo 

olpueSlo" Jos ~ategorlas 2 y 4, mw'cúnQulu cun VSC2 y VSC4. Ve.u.muS qué pusu i,;.UfI dlus. 

Clladro 1: Temas (ª-~!HI0rfa~) ~ll(! 51"? cncontrnrrm en ra calle 

En L(1 calle quedó onu/orlo la r.ntp.9Qr·in 2, por (1pm·~r.p.r· (fn(1 ;<,;oin vp.7: {n.hi~ (-1f~.i 

tiempu tu1ul). Nus fue difícil de1errnlnur' el 1;tJo d€::: relcJ(;lún <jUf.;: huy er¡1nt. 6e.isurl1i"u y I . ... . 

. Zomponó, pon;ue ,no:> dimos cuenta de que al Pi'incipio fUl! ::;imple Jcpt.:m.!t!.tH.::~ rnuJuu y 
d~pués se. convierte cn afectiva, sin embargo c.s ¡mpo~¡b!e dc.tc.l"'l'T\inar t"J momento 

e~acto en que eso sucede: así que pensamos que lo mos 'odecllodo ern mnnp.. Jorin c.:omo 

relación interpersonal conflictiva., más que afectiva. 01ea. de ¡as caiegQrías pr'o~uesias a 
,. . l ' I ,., , pr¡?f'! que: !X! o.r'iU orón ¡':JC; ti tr'cs, pucstu qu.::: .s.::: reiaClonaba. u I;J~ u~pt.:d'o~ 

~tcb¡ográfk:os dc./ direct~:.r y no se encontré "i"9:.mo. De los otros ~em::J!: pr'::¡:1l.Jc!:to.:: 
encontramos que la ·categorío mas aita de todos rup. /0 !'\oip-rl('l(j (18~i ... .1 y i!fp.?o vip.nen 105 

r"Edacior,es ¡ni-erDerso"ales confljci'ivas (14 %), DesDués la irisieza (910) se~uida Dor las 
rhludonc:s inte:r:per'sonales buena:;::, es :.lecir, nO .:;i.:::mpr·,::: los pcr'!;!unuj~!;! :.:c: I:':::',.·on mul 

(~%). Un 7O¡". es de.dicado ':J. \as faHes que. se de!". ::\ mnrn!?rrto de. COrnL!~"úc:::!r.::c c:."~¡"C .::í de. 
los per'sonajes. En la misma medida (77") están íos distanciamientos entre. tinOS y otros, 

ppr diferentes motivos, El '5% del tiempo Gelsomina y Zarnpo.nó se eston iras¡q,dando de 

un lugar a otro. Un 4% \jQ pura las situaciorlc.s '¡'¡picu!;! :.id muchismo, en iguui nh:.¡J;Jf.l que , .. 

la complicidad (4%,), $in CO!1tar cf 4'7., en que o!guiC'.n m¿~ se compcd!?c~ d::- 0",b~s , 
'protaqonistos Dor sus dificultades V rlesencuentroS", L05 reencuentros ot:upnn un "~:~:", 

iQuai que el s;mei'jmie"to y las ofe'r'tas para ayudar a Geisomina de 3% ciu. Ei filme 

abunda en desolación, pero nOS da cierto r.:::.:.:piro 10.:; momento':': en. que 0e¡::;ominu 
,. I·h d (2°" ~I· h· 1 . b· ,./ c~per'!mcnto L.A!rto 1.-.). _ tradJjO que. o!: ~lt"nta9~l'"'.;!:tC$ comparte.n Q. cr=::: :el j t.·; Y 

I<~s hoce coincidir 01 menos en un punto. ()ebido (Ji r.orocter de Zompanó .<;f'. rinn lUlJnr 

a~9ul"1as persecuciones (1 :ío) y pleitos (1 '1~). N\uy !Jucas veces hay una. eScenu oiegr'e (J 

divertida (1'7'0). Otro tema, O$Curc y d:simulad¡; pcr'c presente eS la mued.::: ;':O[J 1~'~, .. 
pare.ce poco tiempo pero tiene su importancia- C-;:·rr\O un c!::.rn~nto qL:C_ farmo ¡:;c.rf'c de lo 
vijda cotidiana. El arrepentimiento (1 "f.:,) rlO p..$ oigo que los protogonistns pnd~7c:(!n a lo' 

larqo del filme, sin embot'qo al final Zomponó ju eXDer'imerflot'á DtOrUfldamenle, El , - -.', 

sac:rificiú está pr'csc.nte todo el tiempo, pero :;ck; e:;t¿ ciaramcn!e pronurH.:ir.HJo en la , 
fr;-occ:i6n de una escena (0.6<>1.·,), el sccrifici~ es r~flcJcdc más bien ~r: c.! ''::~90 de. 
p~rsonalidod "mártir", de. 6elsomina. Una soío VP:.7 (O.h~'~) npnrp-ce !Jr'ln ",~?in\ q!H?'. 

in~erpretamos como necesidad de pertenecer Cl un lugar'. r\H' últ!mo. ei [-¡¡trie iumbién 
hablo. de que algunas veCe$ le vide. puede dornu.::> UflU i:.i.:::u de: nuc-str'u iT.i.:.::;ión cr; b v;da, 
como le sucedi6::l Gelsorninc en LIno plática rc.Vc.b¿0r::¡ ro,s~~,'. 

1 ' , 
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I 
I Cuadro 2: Temas (categorías) que se encontraron en Ocho y medio 
i En este casa si aparecen toda las categoríá propuestas de antemano. La más alta 

s: la de soledad (15'1u), sobre todo porque reflejo la manera tan individualista que tiene 
I ¡'personaje ·de pensar, gozar, :rufrir y vivir las cosas. 'Después vienen los aspectos 
,u'tobiográficos con 12%, ya que sí se trata de un filme muy relacionado con la vida del 
lU1tor en aquel entonces y parte de su infancla; incluso podríamos ir más allá, y tomar 
:0

1
"'0 autobiográficos los momentos de discusión ~ntre Guido y Luisa (Fellini y Giulietta), 

I fuando Guido despierto. de aquel sueño en que volaba con un pie atado y más, pero nos 
imitamos a io que sí está debidamente documentado por más de uno de sus biógrafos. 
_as relaciones interpersonales conflictivas Son de 10%, pudiendo ser laborales o entre 
;:r;:gos; después las afectivas difíciles (9%) entre esposos, amantes o familiares, pero 

, 

dio 110 impide que también puedan convivir bien alguna~ veces (7%). Será más o menos 
;~mún que existan entre los personajes razones para di~t~ciar_se unos de otros (6% 
Jel tiempo). Los momentos en que Guido recibe ataques a Su forma de trobajar o de ser 
;4upan 6°/ .. .,. Es fácil que la comunicación no logre su cometido. y las personas ~o lleguen a 

. :omprenderse ni hagan un esfuerzo por saber qué 'piensa el otro, e~s fallas también se 
19n en forma de evasión o bien por algún accidente que impide que unos contesten 
Jreguntas a otros (5%). Los personajes también Son capaces de reconciliarse o 
·~er.contrarse (4%), así como también pueden convertirse en cómplices de un momento a 
}tro (4%). Un 3% se dedica a los sueños. Las discusiones abarcan el 2'Yo .Y en cinco , . 
)Casiones (27~) algún otro personaje (que no sea Guido) sufre una crisis personal. 
o.1. 'demás el otro 2% del tiempo Fenini noS está mandando mensajes personales directos , 
)?r medio de Guido. En la misma medida (2'1'0) se dan las buenas relaciones 
n:terpersonales. La libertad es abordada 1%, al igual que la'preocupación'por otros y que 
~i castiqo. Sometimiento, opor.tunismo. feminismo y renuncia son de i% cada una. 
1-' 

n1ientras que necesidad de expansión, magia, machismo. masoquismo. muerte y tristeza 
;on las más'bajas (O.4'Yo), pero contienen un'mensaje específico e ¡ns~stituible. 

Cuadro A: Personalidad de Gelsomina 
Gelsomina tiene una personalidad solitaria (18%) y mártir (12%), siempre Se 

~cr¡ftca y trata de .ser 'útil, se esfuerza pero de todos modos es .impotente ante 
1'gunas circunstancias, sus sacrificios son inútiles siempre. A 'Ios lugares que llega es 
bienvenida y hace por io menos un amigo (8%), pues despierta compasión en los demás. 
~u fre crisis personales (7%) porque algunos hechos rebasan su capacidad de aceptación 
J: cor¡¡pi"cns;ón, cs una supervi .... iente que debe adaptarse a todo y a todos, al final es 
.t~nód(l y su mente se trastornQ de modo conmovedor y pasivo. Se preocupa por Jos 
:J~más (5%) y sufre tristeza (5%), De un momento a otro se vuelve cómplice de los 
jemás (5%) con lo que se acerca más al prójimo. Es fiel (5io).a Zampanó, primero por 

I 
temor y resignación, luego por convicción. 
1 
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, ~n aigunas ocasiones se alegra con simplezas (5%), como una nina; tiene, ia 
curiosidad (4/0) de un gato, todo I,e sorprende y atrae. A veceS vive asustada (4%). Es 
i~9cril;a (3~{,) y nunca ve maldad en las personas. En lo. crt.$i.$ final se torno. ausente (3%), 
G~rn(l (lutista y nunco vuelve (1, ser lo mismo., Cuondo slel1te que. algo es injusto tiene, lo 
suficiente sensatez (2%) para darse cuenta y rebelarse (3%). su rebeldía nunca es 

I • .' 

yrotuita. A veceS no logro Superar algo, pero no se deprime, más bien se evade (210) de 
le rca!idad, y en ocasiones se ve de! todo indefenso. (2'7'.:.), Es capaz de trabajar (2'1..:.) en 
t::~Jolqu¡er oficio, porque tiene lo disposición POf'O aprender, Sobe resignarse (2";",) cuondo 
np le queda de otra. Es muy raro que se confunda (1%) porque medita io que pasa y 

observa y aunque Su carácter eS raro en general, no hay más que un momento en que eS 
niu1' c.".¡dcnte (1%), , 

Cuadro B: Personalidad de Zamoonó 
I Zampanó también eS un solitario (18%), machista (16'%) y agr'esivo (10'%), 

Experimenta sentimientos de cu!pa (6%)y siempre será un hombre trabajador (6%) 
(basto en sus peores momentos) y evasivo (5"10) porque. no !e gusta hablar de Su persono, 
p~efiere cambiar ja conversación. Luego es comunicativo (3%), pero eso soio ocurre al 
qnal, eS decir, que Su personaje sí sufre una modificación importante, pues de Ser hostil 
(~%), indiferente (3%) e incapaz de expre$O.r :;us sentimientos (3%) o intenciones se 
v~,elve lo contrario; y se muestra preocupado por Gelsomina (3%) siendo que (lntes la 
ignoraba y maitrataba. , A veces gusta de hacer compiicidad (370) con otros. Soio sufre 
c;r-¡sis personales al final (2/0), En bajo medida, pero significativa ha sido infiel (2'Yo) y 
c!:iico (2%); se burla de los demás (2%) de:;preocupadamente y sabe aprovechar las 
P:OClJ,S oportunidodes (2%) que se le. presentan, Roras ve,ces lo veremos triste (1%) y su 
p'repotenCia (i%) no es tan abierta, más bien es señai de Que necesita sentir Que éi tiene 
~'I dominio s~bre las coSaS o laS personas, no le gust~ perder el control' de lo que 
cFnsidera su derecho u obligación .. También sabe ser cooperativo (l/v), más que po~ 
hlJmonitario, por ir'lstintivo, Es agradecido (1%) cuan~o conside.ra que le han he.cho un 
favor, y su forma de dar jos qracias es mediante paiabras y actitud humiide, oero no 
rAediante hechos, En ciertos m~mentos no le queda más que ~si9narse a las cos~s (1'%). , 
P!uede $Cr tierno (1 i'.:.) Y hasta protector, pero nunca lo demuestra c. nadie. Zampanó es 
mós bien un hombre solitario y próctico, un superviviente que "0 .se detiene o."te 
1, " . _, " . '., 

sentimentalismos y oretlere seQulr adelante, casI por InerCia, pues no Parece razonar 
n1ada de lo que hac~ ~ también e~ incrédulo (1'Yc-). . ., 

I 
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eui.dr" c: PersonaIXb:l de Guido 

6iUdo otro solitario (11"1.) muy eYOSivo (7%) tanto para huir de fa realidad,- como 

G:"G.. eo;,-i-m:- -'g-=r=:.s ~ o perscr.as iricómoOOs_ Ccnstanternc.'1te es presentado 

0""" a~ien que sufre momentos de confusión (6%), Nunca demuestro SlIS verdaderos 
~tencioooes '! disfrcuo de conlinfidod (6%) SU desesperación. Una de sus formas 
'ovoritOs de audirse es mediante la imaginación (6%). de ese modo pone a lo gente como 
~ q;..;:s:era o;,~ y GSi mrr.per.sG SUS fc!!as G a::.-encic.s_ T a.-;;.biér. usa su imaginación paro 
o...."... ~jes de SUS películas. Pide 01 mundo que lo comprenda y acepte, sobre todo 
>01'QI.Ie se siente muy cuioabie (6%) de ias cosos. le preocupan los demás en Qron 
nedida. ;(4%), ou."I''';........:. ~ Por momentos. se "';"Ive ei cómplice (5%) de-sus 

:'.~s,,:de su an=1te o a!gtm otrD. mr.m;én se :-e.s:gr.a {4%} constantemente a aque!!o 
¡ue .... ,puede evitor. Es infiel (l su esposa (4%), Es ",ni9"ble (3%), curioso (3%) y 

, 

-roboja<!or (3%). Se irrito (2%) con cierta facilidad cuando lo tratan con paternaiismo, 
~ áicen110 que tiene qué hacer o lo critican_ Es mentiroso (2%) porque le divierte serlo o 

=-~ : c.-ee q:.z es la. ~ fon;:a. de roO herir G 'os demás. también miente 
:ompulSM.n.enre. Los momentos de tensión lo aSUstan (2%) y lo ha","", sentirse incapaz 
• porudó jicomente en in misma medida (2%) es despreocupado e indiferente con io que 
!ti otroS ocosione.s lo enoja" es decir. es voluble e indescifrable. Le gusta payasear (2';'0) 
: h-~ ~ los c:::r.pramisos (2~) que !o cbur:'En o desGgl"'Gdar.. Aunque es cordial, también 

'" desconsiderodo (2%) ante el sufrimiento ajeno o o»lquier otra coso que no tengo 
!'.le verl con éi directornente. Es inmaduro (2%) en cierto medida. io mismo que alegre 
:2%) y decidido (2%). Cuando no <>abe qué hacer sufre crisis nerviosos (2%). Goza 

""'9~~.do 'i"" la genre.:stñ" SU se.-.-iciG y ""Primo y que pueden sufrir cualquier cosa 
1'-'" él desee en SU rosgo más sóálCO (l%). Sus crisis personares (1%) son ",uy po""s, 
fiene eSpíritu iibre (1%). CIlJI1C!lE salió bajo. pero eso se explico por ei tipo de trabajo y 

le contexto que lo rodean. Es lo suficientemente sensoto (1%) paro darse cuenta de sus 

:"",:-es, y pedir d'.sa.:1pas p:;r ello, """'i= """en dd"nre de nadie, sole hable paro sí 
";smo. le preocupan los demás en gran medida (1%) pero raros veces. Se oburre (1%) y 
!.S autocompiaciente (1'1,) en sus fan1usÍo.s. porque en ia vída reai no se atrevería. es 

:o~ y odemós: se. do. perfecto cuenta de que ')0 puede hacer ningún cambio 
.-c; i ::! ,ro n: er. los de..-nás. r"; en si :;-.isr:".o. TambZr. es tierno, :r.achisro. )' triste en bajo. 

&1ífico. i: Mane jo de. escenas en Ocho y medio 
e" .... -_.J' c....11'" l'" 't II I I ..... r:, _ .... :; y ~:D 1':;' :ro; .f29O con 2. rr.anejO ce es::encs, In e.ca.a ,o rea con o 

"""9""'"" y el p .... ...-.re con el pasado. Lo que mayor (>p...50 o freaJP..ncio tiene es lo 
''''''¡idod con 76%. cIe~ués es1Ú muy por debajo la fanfosÍa o todo lo que ocurre en su 
rmoginaéión con 24%. luego casi 01 parejo es1Ú el recuerdo con 22%. en seguida los 
::u¡zf: .... s C:m u:; 131. Y al finaJ 4'% dE:1 1ie:r.po ocurren COSGS aparentemente reales pero 

I -w-
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con in~oherencias del todo ilógicas, como uno orquesta que toca sin una razón. 

justifi~oda, personajes ficticios mezclados con los reales, etcétera. , 

P~r otro lado tenemos ql:'e se trata de películas muy diferentes entre sí pero con 

temas ~n común. Los temas más recurrentes en lo obra analizada de Federico Fellini son 
los 12 siguientes: 

l.soledad.- 18'10 del tiempo total en La calle y 15'10 en Ocho y medio. 
2.'relaciones interpersonales conflictivas.- La calle 14%; Ocho y medio 10%. 
3.'tristeza.- La calle 9%: Ocho y medio 0.4% casi nula 

4.buenos relaciones interpersonales.- La calle 8%; Ocho y medio 7% 
5.distanciamientos.- La calle 7"10; Ocho y medio 6"/0 
6.fallas de comunicación.- La calle 7'10; Ocho y medio 5"10 
7.'complicidad.- ambas tienen 4% de su tiempo dedicado a esta categoría 
8.reencuentros.- Ocho y medio 4%; La calle 3~o 
9.machismo.- La calle 4'10; Ocho y medio 0.4"10 prácticamente anulada 
lq.sometimiento.- La calle 3'1'0; Ocho y medio 1 % 
l1'.libertad.- La calle 2"10; Ocho y medio 1'10 
1~.muerte.- La calle 1"10; Ocho y medio 0.4"/0 
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COnclusiones 

_ . -Il.a ohrn d~ F~dcrjc~ F~!li~i r~f!~ja a! homhre df': ~u tiempo. L~~ r~.-:dida~:: di: (~ 
-raha Oe fa pO.$Querro p.:n Ln calle, lo manero de voqnbundenr de GeJSotrurm y /.nmt:'!!1no 

I - - . 
.i~spués de lu oobreza generada OOr' lo Seaunda Guer'fti Mundial. Por O j n) loJo Feilini noS 

nu(!s1")'o, Su pr'opio; r'r.!c.iidad ~íi Ocho y Iri;dío, pero io.. mús importante e:$ que. tun ro $:J$ 

·"8(1::: I como !';u::; pc:r.-:nnajc.::; son ntempora!es 'i unive.rsalcs, "y"e.. qur:. ,puc>.dr:.n ::;,,-r 

:ntnpr<::!.!1dido.<; P,r1 r.unlq!!ier pnis y P.poco. 

- El c;nc: J~ Fci!ir.i ~oincid(!: con el ricorrcalisrt.c en cuan10 á la sinceridad, 0.1 

Hlrr;nn.j!:mo. a! rc.fk:.Jnr una prof'Jl1da desesperación, y al proponer al héroe." de. todos lo~ 
lías. El"'! cambio lo contrndice oí trotar hisTorias individuo fes en IlJaDr de colectivos 01 

iii¡izo.J oct'on!.$ en lugur- de "tipos", ul desechar el cine document'ui~,u¡ ignorur' lo je~f'¡o 
;..:.! "eJpicnujc cid hembre", úJ no upC.io.í la re. en le. resiSTencia, al no suger'ir f'z.mEd¡c~ ni 
'.fr::.c.::.:r r¡;o:akjtL';:, 01 rcba::nr !o."; medios y e.! prcsupuc.::to y al filmar en e.studic·s 'Í' no en 

,!Onr"r r"n",;. 

o _ Se trata indiscuti"I""..e" le de cine de autor ya que F"derico Fdlifli se cncurgó de 

~¡r¡g¡r,1 de. renlizor los guiones y de distribuir los e.scenÚ$ de los dos pdículas 'or:o!i;;:odos, 
~s decir, elaboró todo el trabajo creativo imprimiendo su eSTilo. En ambas vemos !o 
ni¡-udu! del reaiizador', su personalidad, Su búsqueda e inteípretaci6ri de la verdad, su 
:ilc!."..J.fía, $U mo.rl(!tu de experimentar en el cine y de desarrollar temas de $U interés (no 

Id- , - - - I I f- - 1 m~Dr~o.n o !:¡ {;:$'tos eran t¡r;;cOS o no $; ~ran ¡ntc.1ect'JO es o Si.me' ICIO es tontos o 
r. Ir' . r ' 

O""!STOT~S, p,,"SQna!es o reiov""Todos), es un aUTor-creador de formas y de tipos_ 

~ ~n $:": úD¡·o. Fdiini ~$ yUicialrnc:nte c.uTobiogl"áfico, pues no da detalles muy íntimos 
. ::: b hoce. C,S De manero indirecta o incluso tan específico, que uno termina diJdondo ,.;,¡ 

'en!mehte OS! sucedieron los cosas. En algunos casos sr se puede afirmar que habia de. si 

rtisrl10 Idescur'odclmente, por' ejemplo, cuando Guido pieflsa no dudamos que eS rederi(.;u 
. 1, ., . •. 1 'k ,- ,_.., , 

¡u¡;:n manua un men.:roy:! SlJi:)Je: ;¡ve u pu .. ·¡¡CO, a su e$poSO, a Su$ Cr'lTICO$ y d ¡(.lÚe el 

¡1undo J e.~ muy claro. Por otro !ado descubrimos que. nn todo el cir.:::. de felfini cont¡e~e 
l~pe.ctf",; outohiográficos, P!.!e.s en el presente estudio La calle no cOl1tiene ni uno solo 
Íe "¿s-f os. 

I 

Lo::: pcr.===onojes de sus películas den muestro de la profundo dificultad de! ser 
1 I . f - l' -~l.!t11ano roro re.aclonarse a,ectlVQ o persona mente. con los otros, por eso SE'.ontoy:m 

:en:::S Jolitar'ios desde el interior', ninguno de e"os·es apto para ser comprendido por"SuS 
;.:::mcjohtes ni a io hora oe sufrir', ni de gozar, ni de mofarse, ni de existir: por' más que 

:u¡ero~ no van o poder compor~¡r nunca sus emocione$' ni pensamientos con nacie, por 
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eSü t::!> !i¡w¡lfit.uIIVU c.:ucmuu ouidu o:::.n CdlU v me:d¡" pn::yunlu (1 un ffluyu c...:.:uci.1 i;;::) d 
'-:;i!:Ci'~l:; ~,~ru ;;':;':f' un p~n':;u¡nir.!r:!0 Ci.¡;,.:rw 'i !¡"~r:~;,¡;j'¡¡do?, 

C(l.d('! p~r~Qn!1JC>:'_ (:ruido, (~L<;o'T'.¡nn o 7 m'!1pn!"'0 Vi\lP. p.n(:p.rrrtrío en ..,.;i mismo !\Jo 

o[Js!mde u ve~S iJueden c.:uim.:iuw en un ¡uuw', en uluurlU c.:in.:unslunóu u en uluurl eSiuJu l ' -" -- ~ 

uní;njc.:v ,. ~;; r.!n! OflCt!S C; .. KlrlJU Iogn,¡¡¡ uct!í'cw''::;t! ¡Ji) ¡,)(.leo. kJu'::; r.!'::;o'::; ;::;ilcut!r: I ["(.).::; .::;;.: Jun 

~:p~:~:~t;"~O e~':'~~~:::~ta T ::::, ~~':v~;;:::'~!::c~;:n ~,o~,~'~~~:'::~ ~'"P':~~:;'~' ,: 
vivt:::n, :::e esluerzun pur' ;Iuir' ue jo que leS molo:::.Stu, pero uUn u$i no Son uefJre$IVU$, 

¡¡ingJno rcrú:.gu de iu vidu, no !:u(¡ lr-i.::;tt::$, i :':;,;,n cupw.::.:e':;--úc ouopiur''st! u lt<dG .:.:in 
I _ 

ndaptar!:e, pnradój¡carn.~;;tc:., 

Qccf'cumicrrto pr'orum.io t!r¡j're lo.::; hürnili10's, ..:.;uulqi.ii~¡' con ... i',i;:::nc.:iu ccrcur:~ G :':L.:~:.::r'fic.:¡ui '.'U 
I 

:tJ:'~t:rr~~::L:ne:'!:I':;e~::~~:i;:!~::~' ;:~P!:<:~;:~:~o!~:;;~::~::i~¡;:~,7:~~r;~~:~::;~~: 
ue: lok Jemús: no eS c.:ó.udZ de reveku- Su':; jnlerr<.:Íúrles ubiertó.men te, eS Ji ficd eJe cUflu<.:er , 
'/ r;u~i~ ?uc:d~ upudurlo ni Un pece J~ $U ~;;¡e.da~; pre fjete e'.-'~u¡r'.::;e (.., U¡~.i(";'i'$~ y i,;'::; 

CUTocrltlco, Sin llegar o .;::cr dl,lrO CQ".":lg0 ml,SrnC, El es un rnorolr!::to í.d ,,~'-/r:.";, 1T,:.ié:.::;t .. O 

todo 110 i~moral en su afÓn ,de sust¡~u,ir todo el vacio que ac~rreon las rH1.rmn,,,, ..,.;oc!oip.s 

estaoleclclas: cree en Sus Ideas ,(o lüeule.:;) y Sus per'so(l(.qes SQlu pueuen Jesperlur 

~:'"*~~:~~~~~: ~o":¿~¡:~!~a~::¡:" ,,~e :~;~~,~' ~~";~e ~:;,::~~e ~:,r~~p"r,~~~:~6~¡~~,:~~;~~~~ 
aunqlre fuera fo!somente.. 1:::<> s!ncero y mentiroso a la vez, amable y omargo, !=:e-,.,snto e 

¡nmó.dur'ú, uÜ'o.yerrle y evusivo, imugino.rivo, cr'eudor' y Subr'€: todo muy c.:UriScrerr te Oe Su 

d-I -, , 
cun IClan nurnc.nc, 

1 E! o~ci¡¡s!s de ~o~t,,-nido p,,"c,a! V cuontitot,'!Q,opiimda n! cine, '>~ _uno h"-':rn~ie~tQ 
unJe.nudu, r'ejo. ¡ Ivümen fe pruc.:'IIc.:u uuSuiu tornen te vuilJu .. $t;:no y Corl floole:, oueS uuuernuS 

~fif'-mfr qLle enero ~o~cc~rnO$ ,!~~ ,c.sped'o$ bú,Sico:.! en lo cb¡; de Fdlir¡:.'lhl ~~ludi~ d~ 
Tal naturoleza arroJo rnforrnaClot1 Importante .":ob-,r:. puntos que c'$capnn G !,-, .'::;mplr:: Visto 

e ind~,so a lo observoó6n de! p.spectodor cotnt'!n_ 

J Por út,,~ laco, el c:r,~ e" un juego ,ir. ,-egius escrilu$, u$¡, el anu;;"'u c' el ",-;ticc no 
dr::h~ l:Dm~t,::.: el r.rror d"" pcnsnr qt~~ lo!:: ~i9:,;fC:f'ldos .<:m, ur1¡vcr.:.ok~s, n:J !;":":/ clfo" 

movimiento ríe Cót'!'!'!ro_ e.s~p.na, tema, género o m,jsic:o o!qunn Q1le TP;n<':!(l e-, I m;_<;'T10 
I - , -

simbopsmo de una pelíc.:ulu a oh'o, ni de un n::c.:e!J¡-or' <.t oh'o, rno$ Lien estarnuS u iuvur' de 

que el cinc (; cualquier otro 'mensaje $ea unaii:;::uc.b 'i en tendido librciTH.!r1:t! 'i c. ni' .. :::.; 
I 

persor;¡ol. 
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" - Es ne~io _que los comunicadores I1\Orltengan una mente y un corazón abierto Cl 

jas Ial: formas de. expresión, ya. que 10das son igualmente vúlidas; y no como una 
mosiCión de objetividad. sino de humanismo y "",,speto al prójimo. 

~9erimos que el análisis de una película sea complementado con métodos 
xiliares tales "como la hermenéutica, el análisis cualitativo, la historia, "la sicología, "la 
>grafíd del autor, etcétera, para no dejarlo" en un nivel tan cuadrado. 

,. 
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