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UN BRUIT gUI COURT J.P. Sentier- D. L�loux 1983

La película nos cuenta las grotescas aventuras de dos
funcion!1.rio.s del Ministerio de Trabajo, abandonados en

una isla. El Ministerio les. envía mediante. un helicópte
ro una cabra, una máquina ordeñadora y1as instrucciones

para fabricar queso en porciones.

Se trata de una caricatura del cine de robinsones.

Los dos funcionarios, que manifiestan una cierta angus
tia burocrática, siguen siendo pequeñas ruedecitas de la
inmensa maquinaria estatal. Continúan recibiendo las

circulares y 6rdenes del Ministerio, pero en cuanto pue

den, se dedican a sabotear las órdenes del Plan, ejerci
tando su derecho a la poesía y a la ecología, constru

yendo extrañas maquinarias perfectamente inútiles (algo
así como los inventos del TBO). La película mantiene un

tono irónico-surrealista. Por ejemplo los náufragos con

sultan en un diccionario el significado de algunas pala
bras: responsabilidad, reloj, etc. Sin embargo la pelí
cula se hace pronto 'pesada, por lo reiterativo de su tra
ma que no progresa en ninguna dirección.

ROCK & RULE Clive Smith 1983

Este film de dibujos animados recuerda demasiado a

"El fantasma del Paraíso" de Brian de Palma y en él el
espectador encontrará toda la mitologia y parafernalia
del rock. Los personajes están inspirados en Blondie,
Lou Reed, Iggy Pop, etc. Los dibujos son bastante floji
tos y la realización con superabundancia de zooms ma

reantes es una auténtica tortura.



TIEMPO REAL (ETCHZEIT) H. Costard J. Ebert 1982
Sin lugar a dudas, una de las mejores películas delFestival. Se trata de un film muy complejo, que trata eltema del control de la realidad mediante ordenadores.

Hoy en día, las grandes potencias, ya han logrado car
tografiar todo el planeta _por medio de satélites, pudiendo obtener una "representación" simultánea (tiempo real)de esa misma realidad. El mundo se convierte en algo así
como una cadena de programas. Esto resulta fundamental
para el control de la realidad, posibilitando la crea"ci6n de modelos de simulación. Otro tanto sucede con los
ciudadanos, puee aparte de saberlo todo-�obre nosotros,se nos puede considerar como meras �royecciones de programas, en los que todo está previ�to, incluso los erro
res. La película nos presenta la realidad corno algo absolutamente controlado, en la cual nos movemos casi como
sombras de nosotros mismos. Como dicen en la película:"somos un proceso temporal dentro de un programa".

La ficción base del film es la historia de una pareja que va a parar a un espacio irreal, a un espacio fue
ra del tiempo. A esta historia se superponen otras imá
genes. Por ejemplo unos squatters que son desalojados yfichados por la policía; las imágenes de la cumbre deVersalles con la famosa escalera de los Embajadores, etc

La película confronta -el sistema de representacióndigital, matemático, objetivo, de las computadoras con
viejos sistemas de representación como la fotografía ala pintura renacentista, que suponen un punto de vista,que tien.en alojo del hombre como centro del universo.

La película nos ofrece las imágenes de un guía explicando los frescos de Ti�polo en la Wurzburg Residenz co
mo exponente del lenguaje barroco y de la alegoría como
principal vehículo de expresión. También aparecen imáge-. nes de Versalles, donde la utilización del lenguaje ale
górico-mitológico alcanzó nuevas cotas y donde tsda estaba al servicio de la glorificación del Rey, prestandoespecial atención a la Escalera de Embajadores, donde
se esboza una gran composición en torno al busto del ReySin embargo no menciona algo que convenía perfectamentea los fines de la película: la corte de Luis XIV, donde
se llevó a cabo una completa teatralización de la vida,
pues Versalles no era sino una complicada escenografíadonde los movimientos de los cortesanos en pos del Rey,estabàn perfectamente regulados. Un lugar en e què �aBfronteras entre realidad y ficción, vida y representa�ción tendían a hacerse cada vez mas tenues, hasta desa
parecer por completo�

)
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BRIMSTONE & TREACLE R. Loncraine (1983)

Un joven, Martin, se "encuentra", a la salida de la

Iglesia, con el señor Bates y le hace creer que es el

antiguo novio de su hija Patrici�, que tra�,un accidente

de automóvil, no puede hablar, n� oye, hab�endose conve�

tido casi en un animal.

Martin se instala en la casa, siendo aceptado ensegu!
da por la Sra Bates y poco a poco va ganando la confiar;t
za del marí.do , pues se encarga de las labores y del cua»

dado de Patricia, lo cual permite que los Bates vuelvan

a vivir un poco la vida.

La verdad es que en cuanto los Bates salen de su cas�,

él se dedica a meter mano a la pobre Patricia. Para col

mo de cinismo, Martin, que es un experto en oraciones,

de tanto en cuando organiza unos shows de mucho cuidado.

Hace pone� de rodillas a los padres y se pone a improvi
sar oraciones por su hija. Al fina�, en un intento de

violaci6n, la chica recupera el habla.

_

La película es francamente desagradable, yo diría que

sádica, pues el e spe c t ado r- sabe que Martin es un loco p�

ligroso y al igual que la protagonista no puede hacer

nada para evitar sus acciones, convirtiindose en ciert�

modo en cómplice de Martin.

LA LOBA M Piestrak 1983

La película se desarrolla teniendo como fondo la re

volución de los polacos c-ontra el iIIiperio austro-húngaro.
El protagonista, un tal Kacper, tras haber permanecido
largo tiempo alejado de su hogar, regresa a casa y se

encuentra a su mujer en vías de abortar. De resultas del

mismo, la rnujer (que tenía fama de bruja) muere, no sin

antes haber jurado que se vengará de él. Posteriormente

Kl;I.cper, entra al servicio de un conde, trabajaI}do como

administrador, descubriendo que la esposa del cúnde es

la reencarnación de su mujer.

El conde se ve obligado a huir al extranjero, por mo

tivos políticos, dejando su mujer y su hacienda al cui

dado de Kacper. La condesa que se entiende con un te

niente de húsares es una mujer-loba, que al final será
eliminada por las clásicas balas bendecidas. Al regre
sar del exilio, el conde manda exhumar el cadáver de su

esposa, encontrándose los huesos d� una loba.

La película, que me recordaba a las de Corman/poe, no

'_.
es demasiado brillante y se alarga demasiado, dándome La

;',C' .;-�mp�esión de que en el fondo se trataba de una alegoría
.
t polltica que no acabe de comprender muy bien.

-



"

El film consiste en la yuxtaposición al ralenti deimá¡;senes de la.natura�e:;a (océ�no, montañas, desiertos,etc) para segulr con lmagenes lndustriBles (centraleseléctricas, minas, etc) y con imágenes de las ciudades(escaleras mecánicas, demolición de inmuebles la "masé"filmada como hormigas, et) '.
La película emana un cierto tufillo anarco-hippizante, y pretende ser un viaje que se nos invita a realizar,que el público se deje llevar por la belleza de las imágenes. fl�í es donde reside el peligro y ambigüedad de lapelícula en el sentido de que con su falsa ingenuidad;nos presenta como fascinantes una serie de cosas que notienen nada de fascinantes. Por ejemplo el alienantetrabajo en cadena, un centenar de tanques perfectamentealineados, a el hongo de una explosión atómica, etc

Todas estas imágenes son de una gran belleza plástica, que se ve reforzada por la música de Philip Glass,uno de los padres de la música repetitiva junto a SteveReich, Terry Riley y La Monte Young.

I'

KOYAANISQATSI G. Reggio 198)

LA BALADA DE MAMLOUK A. Bouasside 1982

Se trata de una copodrucción tunecino-checoslovaca,bastante dignamente realizada. Una especie de fábula so
bre el poder, que par�ce sacada de las 1001 noches.

Un campesino salva la vida de un rey, que había caído
en una trampa para fieras. Como recompensa el monarca leconcederá toda la tierra que pueda abarcar caminando a
Lo largo de undía, a condición de que re.grese antes de
que se ponga el sol. El protagonista solo quería para si
una pequeña porción de tierra, pero todos aquellos quefueron desposeídos de sus tierras, le ruegan que las a
traviese, para así poder recuperarlas, viendo en él a
una especie de salvador.

El protagonista también intentará encontrar a Fetma,
una mujer de la que estuvo enamorado y que fue vendida
a un mer�ader. Al final exhausto, tras muchas peripecias y caídas logra regresar a tiempo a la ciudad y el
pueblo le aclama. Sin embargo, solo )1.a sido un espejismo y la película acaba con una frase lapidaria:"la realidad es triste, pero vendrá la resurrección y todo cambiará". Final que cuando menos resulta un poco demasia=do amb í.guo ,

¡¡.I.
II

I.
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LA MUERTE DEL SEÑOR GOLUJA z. N;ikolic 1983

CARNE DE TU CARNE C. Mayolo 198)

Ambientado durante la época de la dictadura militar

de los aftas cincuenta en Colombia, nos cuenta la histo

ria de una familia de terratenientes y las relaciones

incestuosas que mantienen dos hermanos (el poder en Co

lombia está detentado por unas pocas familias) que se

convierten primero en vampiros y luego en caníbales, qbe

chupan la sangre a los campesinos. Tras el linchamiento

y entierro de los dos jóvenes, vuelven de su tumba para

s aguír perpetrândo sus c r-Imene s ,

El film, que está dedicado a Corman y Polansky, re
sulta totalmente fallido. Falla tanto a nivel "fantás-

t Lc o , como a nivel lipolítica", pues La simbología que

utiliza resulta bastante confusa. La película a fin de

cuentas viene a decirnos que la burguesía utiliza toda

una serie de personajes fantásticos, extraídos de la mi

tología popular colombiana ("el duende", "el hojarasquín
del bosque") para quitarles la tierra a los campesinos,
sumiéndolos en la miseria.

Goluja, un pobre contable, que haciendo autostop qui�
re llegar hasta la costa, para ver el mar, aterriza en

un ext raño pueblecito. Lo s del lugar piensan que ha veni

do para matar a alguien. Interrogado por los del pueblo
estos llegan a 'la extrafta conclusión, de que ha venido

para suicidarse.

Todo ei pueblo quiere utilizarlo en su provecho y Go

luja conocerá el placer (la mujer del alcalde y una viu

da desconsolada y calentorra, le otorgarán sus favores)
y la fama (el dueüo del hotel la convierte en un "viden

te", ante cuya puerta desfilan todos l�s vecinos del

pueblo para consultarle sobre su futuro). En realidad es

como un cerdo al que se engorda parEl la matanza. Su fu
turo suicidio (que �l se encarga de no desmentir) le pro
porcionará pingües beneficios, hasta que en la fiesta de
fin de afta, se anuncia oficialmente su próximo suicidio.

Al final y I?-nte una gran expectación (el pueblo entero

se ha congregado para el evento) Goluja se ve practica
mente obligado a arrojarse de cabeza al río.

La p eLf cuLa recuerda a ""!':l hombre que se quiso matar"

de Rafael Gil y no me acabó de convencer. Creo que si se

hubieran Lnt roducLdo algunas· notas de hu:nor negro, el
film hubiera Logr-ado alcanzar una mayor efectividad en

sus planteamientos o cuendo menos hubiera resultado ma.s

divertido.

6



Una pareja de reciln caaado. recoge laa an.iadas lla
y.a de un piso. Una 'frez inatalado., cQmienzan a suceder
eoaa. extrañas. Cada vez que se lea acaba el dinèro, a

parece en el buz6n un aobre co� dinero, enviado por no
se sabe quieri. Por 8i esto tuera poco, por las noches

. al volver del trabajo,· se encuentran con que algUien en
tra en el piao. sin forzar la puerta, pero ain que lea
roben nada. Comienzan las especulaciolies :t la actitud a
adoptar trente a estos hechos, provocar' tenaiones en

lapareja, comenzando 108 insultos:t peleas. Al final
deciden marcharse. apareciendo un nuevo inquilino,
que recibiré idlnticaa cartas...

.

La película hace gala de una estética casi teísta :I
resulta bastante decepcionante a la vista de lo que ca-

.

bía eaperar de Tadic (ver crítica de "El. ritmo del cri
men- en ZOMBI-I). Bueno, gracias a la pel:lèula noa ente
ramos de l� difícil que es conseguir un piao en Yugoes-:lavia. Aqu� tamblln. .

M. LaughlinSTRANGE INVADERS 1983

1959, los marcâanca nos visi tan y se instalan en Cen
terville, una ciudad del Middle West USA. Pasados'cin
cuenta años deciden regresar a casa. Un prófesor de en

tomología (SiC) se cas6 con una marciauita y tuvieron
una niña (no me pidáis c6mo) y posteriormente se sepa�
ra·ron. Los marcianos raptan a la m ña , que estaba en

'

calla de su padre y ••• toda la intriga gira en torno a si
la niña será embarcada rumbo a Marte o sl se quedará
con su padre en nuestro maravilloso planeta.

Bl film eatá lleno de reterencias ·a las· película. de
"invasores- de loa aftoa cincuenta y en él. el prQtesor
y una periodista (Una Nancy Ailen ce.da día mas eulonci
ta) intentarhl alertar a los demáa aobre la invaai6n.
La película acaba.cómo "bcuen'ros": los aliene dewel-
·ven loa cuerpos de los de8aparecid�8. que previamente
babían aido encerrados en unas esteras asulad•••

El tilm posee un. planific.cidn tan 4....tros. 1 ea
tan malo. que caai parece una parodia. Lo 'único bueno
son los efectos especialea. Sobretodo al tinal. cuando
los aliena efectúan una especie de strip-teaae colecti..
vo. se despojan de su apariencia humana arrancándoae la
piel· y dejando al descubierto su horrible jet. de mar
cianos. como corre.ponde ft su condici6n de t81.s�

LA. 'rRRCBRA LLAVE z. 'l'adic 198)

,
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TRE PASSI NBL DELIRIO Vadim-Malle-Fellini 1968

METZENGERSTEIN : Estamos en la Edad Media. La condesa �

.que lleva una vida de orgía y desenfreno, se encapricha
de Wilhem, su primo, pero éste no le hace ni caso; y pr�
fiere ocuparse de sus caballos. Despechada, .la condesa
incendia las caballerizas y Wilhem muere al intentar sa!
var a sus caballos. Sin embargo, un misterioso caballo
negro logra escapar. Fascinada por el caballo negro, M.
lo sigue y acabará desapar�ciendo en el horizonte, entre
las llamas, al t�atar de seguirlo.

WILLIAM. WILSON:En la Italia del siglo XIX, un joven ofi
cial del ejército austríaco, entra en una Iglesia y pide
ser oído en confesión, pues acaba de asesinar a un hom

bre, su doble, la parte buena de si mismo. William le
cuenta su vida al cura, que lo ,t.oma por un borracho.
De s e spe r-ado , se su

í

c Lda ..arrojándo,se- del campanario.

UNO NO DEBE APOSTAR JAMAS SU PROP.IA CABEZA CON EL DIABl.O

·Toby Dammit, actor inglés drogadicto y alcohólico, llega
a Italia, para encarnar a Cristo, el justiciero del pri
mer wes'fern católico de la Historia., El diablo le ronda

bajo la. apariencia de una niña que juega con un balón
globo. �a noche de la entrega de premios; huye al volan
te de sU,Ferrari, pero se pierde en un dédalo de calles
y 'señales, que lo devuelven siempre al mismo lugar y a

éaba perdiendo la.cabeza,· merced a un inoportuno cable
que cruza la calzada.

El primer episodio, mezcla el tema ge .. La metempsico
sis y del cazador maldito. Es la clásica historia de ven,

ganza por medio de un animal fantástico' y Be juega con -::
las'relaciones que se establecen entre el caballo negro,
sU,dueño, y el caballo dè, un tapiz. La realización de
Vadim resulta pictórica y demasiado �ría, con tinas or

gías tristísimas (tres por falta de una) y un sadismo
de pacotilla, una excusa para que la Fonda nOB obsequia
ra con unos modelitos que parecen sacados del Fàlies
Bergere •

.

El episodi9 de Malle, es el menos malo de los tres
(lo cual no es decir mucho). Es la clásica historia de
n'doble", en la que el sujeto se divide en dos rivales
complementarios, ferozmente opuestos. Uno que encarna la
virtud y la honestidad y e¡ otro que encarna la maldad y
el' v í.ca o , La historia se construye en base a una serie
de enquentros sucesivos, caüsad'Os por la irrupción repen
t'ina del personaje "bueno v

, que le previéne de sus villa
nías, una especie de angel de la guarda, o hablando en

-

términos psicoanalíticos, Ja clásica identificación pro
yectiva.

8
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La película posee una estructura cerrada, en la que
las secuencias se relacionan estrechamente entre si porvía alegórica (el corte de pelo como castración simbóli
ca, la arafta cazadora del principio, etc) y sobretodo
por vía de premonición: las frècuentes alucinaciones ysuefios del protagonista. Estas visiones giran en torno
a una serie de temas que le obsesionan particularmente:
la muerte, el sexo y sobretodo la religión que resulta
de vital importancia para el protagonista, siendo la
mismísima Virgen María quien le salve la vida, apa.re�
ciéndosele en varias ocasiones (en el tren, en el salón
de beLl.e za , en el cementerio) para advertirle de.L peli
gro que se cierne sobre él y acabará cuidándole bajo
la apariencia de una enfermera llamada Ria

En la película abundan los metaplasmos (alteraciones
de las palabras por adjunción, supresión a i�versión de
sonidos o letras). Por ejemplo el neón que anuncia el
salón de belleza SPHINX, que está estropeado y se lee
SPIN (arafia); la enfermera RIA y la Virgen (Ma) :GA;
etc se trata de permutaciones mínimas de significantes
que producen una transformación máxima de significados.
Para mi, estos me t apLaamos son importantísimos, pues es
en base a ellos, que se estructura toda la película.

La película, en la que predominan el azul y el rojo,
es de una belleza subyugante y es la mas parecido a un
sueño, que uno pueda imaginarse. Una auténtica obra ma
estra.

El tercer episodio no tiene nada que ver con Poe y
abunda en alusiones a Passolini, Lukacs, Piero della
Francesca, etc y sirve para que Fellini de rienda suelta
a sus fantasmas personales y se siga mirando el ombligo.

Película nefasta, de la que hay que huir a toda costa.

EL CUARTO HOMBRE P. Verhoeven 198)

Gerard Reve, un escritor homosexual y católico (las
desgracias nunca vienen solas), que tiene repleta su ha
bitación de imágenes religiosas, acude a dar una confe
rencia B una ciudad de provin�ia. La secretaria del clu�
una viudita de muy buen ver, propietaria de un salón de
belleza, le invita a quedarse con ella en su casa y ade
más él podrá trabajar en su pró�irna novela. El escritor
se enamora del novio de La mujer, He�:man. y hace que
ésta le llame para intentar seducirlo. La mujer que es
una especie de mantis religiosa (se ha casado y enviuda
do tres veces) va tejiendo una tela de araHa en torno
suyo. �l a Herman serán el cu�rto hombre. El escritor
se salvará gracias a la intervención de una misteriosa
mujer vestida de azul, la Virgen María.

9�
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SI J'AVAIS 1000 ANNEES M Enckell (1983)

El guión se inspira en antiguas leyendas celtas. Una

maldición pesa sobre la isla de Bretaña, en que se desa

rrolla la acción, pues hace mil años, los pescadores re

husaron entregar a una joven reina, condenada a morir en

la hoguera. La mujer fue introducida en un tonel y arro

jada al mar. La leyenda cuenta que vivirá eternamente

sobre el mar.

La noche de Todos loa Santos (noche fuera del tiempo
en la que los muertos y los vivos se reencuentran)apare
cen cinco caballeros y una joven es hallada semiahogada
en la playa, para luego desaparecer. Hace veinte años

que una joven murió ahogada y su marido, un viajante,
vuelve para recordar lo que pasó. Guillermo, un campe
sino-pescador, es el único que vé a los caballeros y a

la mujer. Solo los viejos poseen la memoria del pasado
y saben que una maldici6n cayó sobre esta tierra hace

mil añoa,
.

La película, que ea un homenaje a la Bretaña, trata
aobre la memoria colectiva de un pueblo, que poco a poco
se va borrando y que gracias a la repetición de un hecho,
(la mujer del representante que muri6 ahogada. hace veinte

años) resurge. Guillermo que es el único que puede ver a

la mujer y a los caballeros, sirve de uni6n entre las di
ferentes épocas, enél se unirán el pasado y el presente:

El film, un poco lento, es de una gran belleza plásti
ca (el decorado natural lleno de brumas y el ambiente së
prestan a ello) y la excelente fotografía y la música de
Stivell contribuyen a crear un clima envolvente, de una

gran poesía.

BLOODBEAT F. Zaphiratos 1983
Durante las Navidades, una pintora visionaria (que

realiza sus cuadros en estado de trance) recibe la visi
ta de sus hijos y comienzan a sucederse extraños fenóme
nos. No me extraña, pues la casa alberga a un insólito
inquilino: el espíritu de un samurai, que no se sabe lo

que está haciendo en los USA y que como cualquier espí
ritu que se precie de serlo, se dedicará no solo a asus

tar a los inquilinos, produciendo los mas variados fenó
menos de poltergeist, si no que también asesinará vio
lentamente a todos los que se le pongan por delante.

Como puede apreciarse la película es una mezcla de

p�ichokiller y film de espíritus y no posee ningún inte

res especial, excepto que deja bastante frustrado al es

pectador, pues no explica absolutamente nada de lo que
ha sucedido en la pantalla.
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Ersbov y Kropachev (1967)
Dado que el relato de Gogol en el que se basa lapelícula es bastante conocido (el seminaristaObma Brut,debe velar por tres noches el cadáver de una hermosa joven, en realidad, una bruja a la que dió muerte) nosahorraremos los detalles argumentales.
El relato es un cuadro realista sobre los usos y costumbres de los medios campesinos de la antigua Rusia,concretamente de los cosacos ucranianos.
El esquema de la película podría ser el siguiente:dos intentos de agresión que fracasan, pero no el tercero, pues se cuenta con un poderoso aliado: el Viyi

Mo-tivación :venganza
I

Agresión
1-2 !

Ayuda solicitada

1
.

Intervención divina

J
Fracaso de la agresión

!
Personaje salvado

J

Fracasa �l proceso de

protecciÓntO defensa

Exito de la agresión
¡

Personaje "capturado"
La película es una auténtica obra maestra y los efectos especiales son buenísmos y fueron realizados por elgran A.Ptouchko. Lo que en el fondo de la película se está_ventilando. es una cuestión de poder, entre los aliados con que cuenta cada una de las partes.
SH1TESIS I. Wojtyszko 1984

Un dictador y un niño que muere atropellado son hibernados. Estamos en el siglo XXI y se procede a devolverles la vida. El dictador intenta hacerse dueño delmundo con La ayuda de un robot y de una sustancia (la atropina) que anula la voluntad del sujeto. SI dictadorhará explotar una bomba que contiene el gas letal y elniño que es el único que no se ve afectado por el gashará frente al dictador, siguiendo las instruccionesque su padre le dejó grabadas en un videocassette, logrando así desbaratar sus planes.
La película es bastante sosilla, y es la típica fábula política en la que se mentan las grandes palabras:Orden, Disciplina, Libertad, etc. La película es polacapor mas señas y en ella-se hacen alusiones muy claras.Por ejemplo el dictador sueña con el gran Stalin.

Il



cic/os y homenajes
e/ cine imaginario checo

KAREL ZEMAN Y JIRI TRNKA

Cuando la animación cobra �idél propia
-

UN INVENTO DIABOLICO K. Zeman 1957

La historia es de clara :lnspiración verniana ("Face au

dz-apeeu.") , El profesor Roch es un científico genial que
trabaja en la invención de un potentísimo explosivo. El

y su ayudante son secuestrados por el conde Artigas y
llevados a una ciudad pirata construida en el interior
de un volcán, poniéndose a trabajar para ellos, en un

modernísimo laboratorio. El ayudante del profesor logra
fugarse y al final, cuando están a punto de disparar s2
bre la flota francesa el primer misil fabricado por Roch
éste se da cuenta del destino de su invento y hace que
todo vuele por los aires.

La. película, gran premio del Festival de Brúselas de

1958, combina actores reales con decorados animados que
.reproducen las ilustraciones de las ediciones Hetzel,
dando un resultado parecido a los deíiciosos films de
Melies.

.

La película logra una recreación pertecta de las no

velas de Verne: el típico sabio loco, islas volcánicas
con laboratorios secretos, submarinos, pulpo gigante,etc
e¡ tono moralizador final, etc.

El cine de Zeman,rehúye lo fácil (el dramatismo, la
sangre, 'La muerte, el erotismo) y se sitúa claramente en

el campo de lo irreal, de lo artificial. La falta de

perspectiva y la cámara fija, acentúan su carácter tea
tral� Como el medio en que el film se desarrolla, es un

medio irreal, estilizado, deformado, el juego de los ac

tores no puede ser realista y debe situarse entre la
pantomima; el ballet y el juego de actores de teatro y
cine.

Zeman logra crear un mundo totalmente nuevo, a través
de la difícil síntesis de estos elementos y ha sabido
hacer de su "Invento diabólico", un bestiario cuyo humor
y poesía a la vez tierna, imprevista y deliberadamente
surrealista (uno piensa en los maravillosos albumes ilus
trados de Max Ernst) forman el espejo· mas perfecto que

-

existe de la totalidad verniana, en su doble nivel de
mosaico obsesivo y de �do objetivo.
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VIAJE A LOS TIE�œos PREHISTORICOS K. Zeman 1954

I

I

I

j

Ea el film mas vendido, de toda la producción cine
matográfica checa, y el mas explotado como film didácti
co. En una pequeña barca, cuatro niños remontan"el río
del tiempo", hasta la �poca prehistórica, entrando en
contacto con la flora y fauna del periodo.

Se trata de un documental novelado. Flora y fauna
son fielmente reconstruidos y un profesor de Universi
dad supervisó las maquetas y decorados. Film destinado
a las escuelas, rehdsa la via del horror que los mons
truos p':ledan inspirar a los niños, sin recurrir tampoco
a confllctos dramáticos. Utiliza el camino de la poesía.
Es un relato sobre la historia de la Naturaleza en el
q':le los niños van confrontando todo lo que ven,'con un
llbro sobre la Prehistoria que llevan consigo.

EL DIRIGIBLE ROBADO K Zeman 1967

Es la adaptación de "Dos años de vBcaciones"de J. V�E
ne. Cinco chicos se apoderan del dirigible de la exposl

ción de 1891, vuelan sobre Buropa y acaban cayendo en

una isla desierta. Todo el mundo los busea. Sobretodo un

espia, que quiere hacerse con lâ f�rmula del ga�, supue�
tamente ininflamable, para uso milltar de su palS. Al

,

final son rescatados por el periodista Ardan. En li pel�
cula salen Hemo y el Na.utilus, Y en ella se ca�icaturi-::
zan los primeros inventos: motocicletas, tranVlas, tele-

fonDs, etc.

CUENTOS DE LAS MIL y UNA NOCHES K Zeman 1974

En los dltimos años, Zeman, que en su juventud fue

pintor, decidió prescindir de los actores, trabajando
exclusivamente con dibujos animados.

Utilizando como relato-marco las páginas de un libro,
nos irá contando las aventuras de Sinbad el Marino.

La pel�cula es impresionante, porque Zeman recrea el
estilo de las miniaturas persas, logrando alcanzar toda
la poesía y encanto del original.

I
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JIRI TRNKA (1912-1969)

,El 'género de las marionetas, del que deriva el cine

de "muñecos" de Trnka, goza de una gran popularidad en

Checoslovaquia. El origen de la misma se remonta al si

glo XVlI durante la dominación austríaca. Frente al i

dioma oficial,el alemán, que además era el único admi

tido en los escenarios, los teatros de marionetas mar

caban la excepción que inspirándose en temas y figuras
del folklore nacional y sirviéndose de la lengua checa

constituyeron un importante fermento de nacionalismo.

Esta tradición se mantuvo y durante el siglo XIX, impar
tantes artistas, escritores y músicos (por ejemplo Sme=
tana) colaboraron en este tipo de espectáculos. Tras la

liberación, en 1952 se creó en la Academia de Artes de

Praga, una cátedra dedicada a esta especialidad.

VIEJAS LEYENDAS CHECAS J Trka 1953

Los siete episodios elegidos, se suceden cronologi
camente y marcan la trayectoria del prinùtivo pueblo
checo, desde su asentamiento en una tierra feraz, hasta

la gran victoria sobre los lucbanos, afirmándose como

un pueblo capaz de luchar por su libertad e independen�
cia.

EL SUENo DE UNA NOCm: DE VERANO J. Trnka 1958

El héroe de la película es el pueblo, alque se colo
ca en primer plano. Para evitar el peligro de que los
muñecos pudieran dar una apariencia grotesca a 108 gran
des héroes de la mitología nacional, Trnka acentuó el

-

carácter,realista de los muñecos, cuidando todos los de
talles de la escenografía y la ambientación histórica.
Al tiempo que utilizaba la inmovilidad y el silencio pa
ra conferir a las figuras una mayor carga pSicológiëa.-

Para este film Trnka ensayó una técnica nueva que
permitía mayor naturalidad en los movimientos y mayor
expresividad en los ojos y las manos. Sin embargo, la
realización, próxima al ballet, no logra salvar el en
revesado asunto de la historia y la película al cabo de
media hora, adquiere un carácter verdaderamente plúmbeo.

El film se proyectó en una matinal, asistiendo 108
chavales de algunos colegios, que infructuosamente inten
t aban huir de seme:iante tortura. Intentos que fueron sis
tematicamente abortados por sus profesores, que bloquei
ban las puertas de salida. Por la que se ve los tiempos
no cambian e

.
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SADKO A. Ptouchko 1951

El film data de 1951 y no de 1962 corno algunos creen,fecha en que se estren6 unR versi6n USA remontada porCorman y Coppola, cm} el título de "The mag í,c voyage of
Sinbad"

El film narra las aventuras de Sadko, un héroe popularde la antigua ciudad de Novgorod. Sadko es un artista popular, una especie de trovador que toca la cítara y quepromete a su pueblo que les traerá el pájaro de la feli
cidad. Para lograr su propósito solicita barcos a los co
merciantes que se niegan a facilitárselos (aquí se reflë
j a el conflicto entre los pescadores y los ricos cGlner-
ciantes que eran los dueños de la ciudad). Sadko se va a
tocar el laúd a orillas del lago y se le aparece la hijadel rey de los océanos, que llenará sus redes con pecesd.e oro. Sadko compra todas las mercancías de la ciudad,vistiendo y calzandq a todo el mundo.

Convertido en un hombre rico, consigue los barcos ymarcha a comerciar con las mercancías acumuladas, comen
zando su periplo en busca del pájaro de la felicidad
(un hibrido de pájaro y mujer)que tiene el poder de ador
mecer a la gente. Sadko se sustrae a ese poder y se 11e=
va al pájaro envuelto en una manta. De regreso a Novogorod ,. se desencadena una gran tormenta y Sadko se sacri
fica al señor de los elementos arrojándose al mar. El
rey del mar le estaba esperando, pues quería oirle toca:r;le obliga a que elija esposa entre una de sus doce hijas(una estratagema del rey del mar, para retenerlo consigo
para siempre). Al final Sadko escapa montado en un caba
llito de mar y llega El Novogorod antes incluso que sus
barcos. .

La historia es una variante del mito del viaje del hé
roe al más allá, la del matrimonio con una persona de 0=
tro reino. Sadko saldrá v ío t or

í

os o de La prueba al re
huir los encantos del reino submarino, fabulosamente a
tractivo, pero ilnposible en la realidad, pues su viaje(como los de Sirnbad el Marino) tien-e un carácter comer
cial y no el de b�scar esposa, y porque para él no haynada más elevado y santo que su mujer y-su ciudad Novo
gorod.

La pe1.ícula es deliciosa, tan buena como "Ilya Muro
mets" (ver ZOMBI-I). Y ya va siendo hora de que TVE
programe un ciclo de cine fantástico de los paises del
Este, en lugar de la morralla que nos suelta.
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CORDIALES SUTlDOS DF,SDE LA TIERRA O. Lipsky 1982

cic/os y homenajes

e/ cine imaginario. checo

H� MATADO A EINSTEIN SEÑORES O. Lipsky 1969

OLDRICH LIPSKY Y JURAJ HERZ

Como indicábamos en ZOMBI n2 l, cuando comentábamos
"M±sterio en el castillo de los Cirpatos", Lipsky está
considerado el Mel Brooks de los Paises del Este, y su

humor debe mucho a lOB grandes cómicos americanos del
cine mudo. De su filmografia destacaremos "Joe Kolaloca"
emitida hace muchos años por TVE y "nick Carter, aquel
loco loco detective", extraña traducción de "Adela no

ha cenado todavía"

Estamos en el futuro y a las mujeres les crece la bar
bao Furiosas deciden viajar hacia atrás en el tiempo pa
ra matar a Einstein, al que consideran culpable de su

desgracia.

El guión juega con las clásicas paradojas temporales.
Así,el protagonista se encuentra con su padre que es un

niñoi la chica se enamora de Einstein y le dicta su fa
mosa teoría de la relatividad, etc. la película es diver
tidilla, pero nada mas.

-

Adoptando forma humana, dos extraterrestres visitan
nuestro planeta, para recoger información "objetiva"
sobre lo que sucede en la Tierra. Para ello deciden ins
talarse en casa de unrnombr-s med.Lo " , el doctor Jansky
(Jiri Menzel, el realizador de "Trenes rigurosamente vi
gilados") que siempre es interrumpido cuando está en

plena faena con au novia.

Periodicamente se dedican a pasar informes, sobre la
que pasa en la Tierra, en forma de dibujos animados. Po
ca a poco, van enterándose de la que es el trabajo, las
máquinas (que siempre fallan), la violencia y el sexo

(s.on materialmente violado:; por dos ca!1d.oneras). Sobre
·este último pa ticular, dt'ciden no comunicar nada a su

planeta "por-que- si no todos querrían venir aquí".

16



Como se ve, la historia no es mas que una excusa pa
ra satirizar la forma de vida que llevamos los humanos.
Para mi, la secuencia mas lograda es aquella en la quevisitan un pedazo de "naturaleza virgen", completamenteartificial, que es una de las grandeB conquistas del
Plan, y contempltm a unos osos, de pie en fila india,haciendo cola, plato en mano, para recibir su ración de
rancho.

La secuencia final, un Congreso Internacional de
grandes científicos sobre la alimentación artificial,
sirve para ridiculizar sus concepciones, sobre lo quedebe ser la "vida perfecta". Al final y a la vista de
los informes enviados, sus superiores les ordenan que
se queden para intentar salvar nuestro planeta.

LOS TRES VETERANOS o. Lipsky 1983

Tres soldados regresan de la guerra. Vuelven car
gados de medallas, pero sin un duro en el bolsillo. Se
encuentran con unos duendecillos del bosque (uno de eIros es un Harpo Marx miniaturizado, con arpa y toJ.o)
que les proporcionan tres objetos mágicos: un sombrero
de copa que hace aparecer cualquier objeto, un arpa que
proporciona esclavos y una bolsa sin fondo en la que
nunca se acaba el dinero.

Aterrizan en los dominios del rey Pikola, que utilizando los encantos de su hija Bosana, los emborracha yles roba todos los objetos. Los veteranos pedirán ayuda
a los duendecillos y eetos .les proporcionan unas-manza
nas que hacen crecer la nariz hasta el infinito, y unas
peras que funcionan como antídoto. Resulta delirante la
secuencia que nos muestra como la narir. de la princesa
crece y crece, atraviesa pueblos y montañas, recibiendo
honores oficiales, hasta cruzar la frontera (con una parodia de Rousseau el Aduanero incluída) provocando un
conflicto con la nación vecina. Al final recuperan los
objetos1que les son retirados por los duendes y son de
vueltos otra vez hacia el pasado y aquí no ha pasadonada.

La película es un cuento de hadas tierno e inocent6n
tratado en clave de comedia fantástica, con una moralejaexplicitada en la cancioncilla que los tres veteranos
cantan al final, que viene a decirnos .que el dinero noda la. felicidad. que el egoismo y la codicia .80n malos,
que en la vida muchas veces se pierde y que eso no im
porta y que no es necesaria la felicidad completa si no
que basta con no estar tristes .y que lo importante esel amor y la amistad. Muy bonito. Precioso.

17



MOROIANA J. Herz 1972

La película nos cuenta la historia de dos herm�as
Clara y Vicky. Al morir el padre se la deja todo a Clara.
Mientras la angelical Clara, todo dulzura, tiene un gran
éxito con los hombres, Vicky vive sola, con su gata W.or
giana. Celosa de su hermana, porque le ha robado a su

pretendiente, Vicky acude a una hechicera que le propor
ciona un veneno, que acabará con su hermana, que se ex

tingue poco a poco ante sus ojos. Mas adelante Vicky se

deshará de la hechicera que le chantajeaba, arrojándola
por un acantilado. Vicky vive atormentada por los remor

dimientos de conciencia y el miedo a ser descubierta y
poco después de que le den la noticia de la muerte de
Clara decide suicidarse. Sin embargo CIarà está viva y
todo ha sido un montaje para quitar de enmedio a Vicky.

El film es mas que nada el retrato de una homicida,
que vive presa de remordimientos. La realización es de
un esteticismo subido, yo diría que casi onírica.

LA BELLA Y LA BESTIA J Herz 1978

Dejaremos a un lado el argumento, pues suponemos que
todo el mundo conoce el relato de Nladame Leprince de
Beaumont. Vayamos con algunas diferencias que existen
entre este film y el de Cocteau. Si en la película de
Cocteau, la Bestia (JMarais), era un ser de refinada
cultura, aquí la Bestia es una metáfora del cuerpo, del
instinto, una representación de la pre-humano. Es un
ser bestial (medio hombre-medio halc6n), que se alimen
ta de animales y de hombres a los que despedaza con sus

garras y su pico.

• En la versión de Cocteau, la Bestia vivía en un lujQ
so castillo (aquellos inolvidables corredores iluminados
por candelabros sostenidos por misteriosos brazos), aquí
vive solitario, entre las ruinas de un castillo, sumido
entre tinieblas. su verdadero medio es la naturaleza ca
si salvaje.

Se trata de una historia de amor de una poesía y un
lirismo sublimes. La Bestia es un ser trágico, patético,
maldito, que vive escindido entre dos naturalezas (la
humana y la animal). Herz nos detalla la lenta transfor
maci�n -(tanto física como pSicológica) de la Bestia a
traves de su contacto con la Bella.

El amor de �a Bella humaniza a la Bestia y va trans
formando tambien al rnedio; que poco fi poco se va hacien
do menos frío, menos hostil. La película nos recuerda
que el amor de una mujer confiere belleza y bondad a a
quel a quien arna. Reau-n.Lendo , que La película es de una
poesíl;i y belleza tremendas y tan buena o mejor que la de
Coct�au.

18
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EL NOVENO CORAZON J Herz 1978

Martin, un estudiante sin dinero, es encarcelado por
burlarse del rey y bajo amenaza de fusilamiento, se ve

obligado a averiguar la que �¿ sucede a la princesa, que
parece encantada pues durante el día permunece incons
ciente, y por las noches desaparece sin que se sepa a
donde va. Ocho jóvenes han intentado seguirla, pero nin
guno ha vuelto.

i
:1
�

Pertrechado con una capa que vuelve invisible y con
un colgante en forma de corazón, que le regaló una jo
ven de La compañía de los cómicos, acompaña a La prince
sa en su peregrinaci6n nocturna. Descubrirá que quien
se oculta datrás de los hechos, es el astrólogo de la
corte, Aldobraldini, el Maestro del Tiempo, que ha lo
grado sintetizar el elixir de la imnortalidad a partir
del corazón de sus víctimas. El final de la películá
elude el clásico final feliz, pues el estudiante rehúsa
casarse con la princesa y prefiere marcharse con la zín
gara, a pesar de que el rey había promet�do la mano de
la princesa a quien descubriera el secreto.

1

,

Herz simultaneó el rodaje de esta película, con el
de la'�ella y la Bestial'. Comienza como un film de espa
dachines. Los cómicos ponen en ridículo a la Guardia
Real. Sigue una contraposición entre el mundo de la rea
leza y el mundo alegre de los campesinos. La película
alcanza una gran poesía y lirismo cuando penetramos en
el mundo del astrólogo. El lugar es fascinante, sobre
todo la Sala del Tiempo, con un inmenso péndulo que de
termine. el transcurrir de los segundos. Este mundo está
regido por los batidos del péndulo, al que hacen eco
los latidos de los ocho corazones, arrancados a los
primeros pretendientes y que permitirán al astrólogo
preparar el elixir que le proporcionará otros trescien
tos años de vida. La película llega al climax cuando el
tiempo queda suspendido. Se trata de una de las pelícu
las mas bellas que he visto en mi vida.

¿ES USTED VIUDA SENOR? V Vorlicek 1967

El rey Rosebud IV decide acabar con el ejército. Como
es de 'suponer, a los militares esta idea no acaba de con
vencerles y preparan un complot golpista para acabar coñ
el rey. Un astr610go, que logra predecir el atentado gra
cias a SUB cartas astraies, hará todo la posible para e=
·vitarlo. Los militares deciden eliminar también al astró
10go ••••• Se trata de un vodevil de C.F. en el que hay de
todo:gangsters, gordas aficionadas a cortar cuellos,
trasplantes de cerebros, zapatos-bomba, etc. La película
es delirante y sin lugar a dudas una de las mejores co
medias fantásticas de la historia del cine.

.
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Como ya se ha derramado mucha tinte. sobre estas pelí
culas, vamos a efectuar un intento de aproximación psic£
analítica de las dos que consideramos mas importantes.

"La ventana tndiscrete"

La película refleja la pulsión epistemofílica o com

pulsión a espiar para satisfacer la curiosidad sexual

del niño hacia la vida sexual de sus padres, sus obser

vaciones y sus fantasías al respecto, las "protofanta-
sías" (de seducci6n, de castración, etc) .

Jeffries, es un voyeur, que vive fijado a la "escena

.pz-Lmarí.a? , Su profesión es bastante explícita al respec

to:;fotógrafo. Una castre.ción simbólica (la pierna rota)
es la �ausa de su regresión a fantasías infantiles posi
blemente ligadas a la masturbaci6n (ese inmenso teleob

jetivo que manipula). Como un niño, cuyas trabas biopsi

cológicas respecto a La sexuali.dad, le j
-,mpulsan l'i una in

tensa vida sustitutiva (fantasía, juego), su pierna le
-

impide llevar una vida normal, dedicándose a observar- a

los demás y "revelar" sus crímenes.

Como el espectador en el cine, lo que Jeffries ve no

es mas que la proyección de sus deseos:

-la bailarina exh í.b í.c íorrí s t a se r-ía la madre cuyo cuerpo

espía durante la ausencia del padre.

-la solterona sería la madre a la que queremos proteger
de los deseos meramente sexuales de violación y aprove
chamiento (deseos propios proyectados sobre el padre)

-los recién casados serían la realización de la fantasía

de los padres en coito continuo sin interrupción.

-el asesinato no es mas que una protofantasía de la es

cena primaria. El coito parental es vivido como pertur
bador por el sujeto infantil. Para él, el coito aparece

como algo puramente sádico y el ataque sexual a la ma

dre es el prototipo de todos los crlmenes. El comercio

sexual de los adultos es considerado por los niños como

algo violento y c[pspierta angustia en ellos. Si el pa

dre_.es un criminal que "ataca" a La madre, el hijo no

PS culpable de perseguirlo :f tratar de eliminarlo. Lo

que Jeffries prptende no es sino la victoria sobre el

.po.d r-e -sádico y lo que sigue después es La venganza del

p_l3.dre y Ln figura del detective, representaría el otro

yo del fot6grafo, parte de �l, que sabe que su padre no

es un asesino
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IVERTIGO,
Dejaremos de lado toda la cuesti6n del vértigo de

'Scottie que debe relacionarse con la histeria de angus
tia que padece; asi como todo lò relativo a la transfe
rencia de culpabilidad (tema bastante frecuente en Hit
chcock) que se produce entre Scottie y Judy para centrar
nos en un par de cuestiones que consideramos importàntes.

El personaje de Scottie ilustra perfectamente una de
las constantes del cine de Hitchcock: el cuestionamiento
de la transparencia del personaje-sujeto, Como mediador
entre el espectador y La f'Lc'c í.én', La única fuente de co

nocimiento para el espectador es ese sujeto, pero existe
una disarmonía entre. el sujeto y su mundo. El sujeto des
conoce a se equivoca, eu mirada no es fiable, distorsio=
na. ,Yes a partir de esa disarmonía entre el sujeto y el
mundo que podrá articularse el campo de la Imaginario.

Como "Ligeia" de Poe; "Vértigo" me parece una pelícu
la.plat6nica. La realidad como una sombra del original,
como una copia que hay que procurar que coincida con el
original. Como "Rebeca", Scottie reconstruye paso a paso
a Madeleine desde su tumba. Judy 8010 lo�ra convertirse
en objeto de la pasi6n de Scottie, por intermediaci6n de
Madeleine, ocupando el lugar del fantasma de Madeleine,
convirtiénd�se en un mero soporte de la pasión de' Scottie
Scottie descatectiza el yo real (Judy) en provecho del
yo pensado (Madeleine). Catectiza un tiempo pasado, repi
te, reconstruye la ya vivido con Madeleine, porque ese

tiempo pasado lleva en si el deseo y espera el retorno
de una experiencia'de placer que tuvo lugar. Pero ese

, "

placer pensado no puede sostenerse indefinidamente y de
be ser con�rontado, con la realidad. Por eso Scottie ase
sinará a Judy, la odia porque no es Madeleine.
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A BUCKET OF BLOOD 1959

Walter trabaja de camarero en un cafe de beatniks.
Sueña que algún día ge convertirá en un ar-t Lata , impre
sionando a la clientela de su cafe y sobretodo a Carla,
de la que está secretamente ena�orado. Sus intentos como

escultor, se revelan desastrosos. Enfurecido por sus fr.£
casos, arroja al suelo su cuchillo de modelar; matando'
accidentalmente a un gato que pasaba por allí. No sabie£
do que hacer con elcadáver, la reviste de yeso, convir
tiéndolo en una estatua estilo Segall.

Los clientes del bar quedan boquiabiertos, convirtié£
dale en uno de los suyos, al tiempo que solicitan ver el
resto de su obra. Así Walter se ve obligado a asesinar

gente con vistas a acumular material suficiente para mon

tar una exposición. logrando así la fama y el amor de
-

Carla. Todo va muy bien , haata que un dia accidentalmen
te se descubre la verdad. Perseguido por la pOlicía, WaI
ter se encierra en su apartamento y se suictida, convir-
tiéndose así en una de sus creaciones, su obra póstuma:
"Hombre colgado"

Rodada en cinco días, se trata de una divertidísima y
feroz sátira del ambiente artístico beatnik, gangrenado
por falsos artistas y falsos profetas, el compinchamien
to con lOB críticos, que hacen subir arbitrariamente el
valor de las obras, etc.



JA

Corman invierte el esquema t d'

ca, y nos presenta un héroe déb:� 1cional del artista la

te, al que la codicia del medi01 , criminal por acciden=

perseverar en el crimen. Así el ân que se mue�e, le hace

cubre el engaño, pero se call
ueño del cafe, que des

sos que se derivan de la ma ia para no �erder los ingre-

que acude a su cafetuch
s va afluenc1a de p�blico

de Walter.
o, para contemplar las creaci�nes

El film hace hincapié en un
'

arte como sublimación de la
a ser1e de cuestiones: el

e�culpe para lograr el amorsdPu�s1�ne)s sexuales (\':al ter

mlCO de l� obra de arte en cu!n ar a ; el aspecto diná-

Id� valores (el reconocimiento d!� supone) una circulación

lcula es ejemplar or
grupo etc. Pero 1& e

la práctica artístic� co��a�!Oa��S presenta al arte yPa
de negar al otro aboliénd 1

g rVidad, co:no una forma

piro, como asesinato (.a m�n�d �La �bra de arte como vam-

describe o figura corno
,o cu pable) de la que se

, . aseS1nato de si mismo.

THE LITTLE SHOP OF HORRORS 1960

1,

Es-la historia de Seymour, un modesto empleado de flo

ristería, y su_planta Audry Junior. Casualmente, al cor=

tarse un dedo, Seymour descubre que una simple gota de

.sangre proporciona a su planta gran vigor Y belleza. Pa

ra engordarla le suministrará diversas víctimas: un va

gabundo, una prostituta. un dentista, .• La planta, que es

insaciable, no cesa de decirle "Feed me" (dame de comer).

Audry Jr, se ha vuelto gigantesca Y se convierte en u

na atracción turística. La floristería está siempre re-

pleta de clientes. Su patrón, que al principio de la pe

lícula, quería despedirlo, se convierte en su "amigo" y

al descubrir el verdadero
regimen alimenticio de la plan

ta, prefiere callarse, antes que perder un gran negoc�o�

Huyendo de la policía, que sospecha de él, Seymour se

oculta en la planta, que acaba devorándolo. Al llegar la

Primavera la planta florece y la gente descubre horrori

zada, como en cada una de sus florea, aparece el rostro

de una de las víctimas.

"

Con esta película Corman batió su propiò r�cord. la

rodó en dos días Y una noche, gracias a dos camaras si

multáneas. Como puede verse el tipo de héroe Y el argu

mento son similares al de nA bucket of blood".

Este film convirtió a Corman en una leyenda, dentro

de los círculos del cine underground. En una entreviata

decía:nla gente me paraba por la calle, recitándome frag

mentas del diálogo. Fué el "Rocky Horror Picture Show"

de la época. Hace un par de añoa se hizo una comedia mu

sical en�base a la película. Tqdavía puede,verse.
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HOUSE OF USHER 1960

Philip Winthrop, llega sin ser invitado a la casa Us

her, para ver a su prometida, Madeline. Roderick (V. Pr!
êe) le ruega que abandone el lugar, pues no quiere que

�e case con Madeline (dado que todos los miembros de su

familia acaban en la locura), poniendo fin as! a la es

,tirpe de los Usher.

Haciendo caso omiso a las advertencias de Roderick,

Philip se queda y ve como se suceden uno tras otro mi8t�
riosos accidentes. Cuando Madeline le enseña la cripta
de la familia, un ataúd cae y a punto está de aplastarle.
Madeline, que se ha desvanecido, es conducida a su habi

tación. Aparentemente muerta, Roderick, se apresura en

enterrarla. Al día siguiente, Philip, se entera por Bri,!!
tol, el sirviente, de que �adeline padecía ataques de c�
talepsia. Philip acusa a Roderick de enterrar viva a su

hermana. Bajan a la criptà y hallan el ataúd vacío de M�
delineo Philip siguiendo un rastro de sangre, halla un

pasadizo secreto y llega a una habitación donde impoten
te contempla como una Madeline enfurecida estrangula a

Roderick. La casa tiembla, el techo cae y Philip queda
atrapado, 'pero es salvado por el criado Bristol. Segun
dos d�spués, la casa Usher es presa de las llamas. hun

diéndQse para siempre en el estanque vecino.

Esta película es la que inicia el ciclo sobre Poe.

Corman nos cuenta:"estuve haciendo películas de bajo pr�
supuesto durante una década. No creo recordar, haber he

cho una película que superase las dos semanas de rodaje.
Era el tope máximo.De hecho muchas se realizaron en la

mitad de tiempo. La AlP, hacía films-de bajo presupuesto

por unos 100.000 .$ cada uno y los explotaba en programas

dobles. Yo propuse hacer uno de 200.000 $ en quince días.
Sam Z Arkoff me preguntó:¿Pero no hay ningÚn monstruo en

la película'? Yo le contesté que la casa era el monstruo.

La casa es un actor (la "araña" que cae, la barandilla

que cede, el ataud que se precipita sobre Philip, el in
cendio final, etc). El mundo d� Poe es el mundo del in

consciente, lio queríamos usar exteriores. No quería que
-el film fuera realista. La secuencia de apertura la roda

mos en una colina vecina a Hollywood. que había sufrido-
un reciente incendio".

.

Dejamos al lector la comparación del guión de Mathe

son, con el original de Poe. Para mi lo mas destacado es

la introduéci6n del personaje de Winthrop, que actúa co

mo narrador-revelador. y que se desprecian toda una se�

rie de paralelismos existentes en el original: la caída
de la casa, presagiada por su reflejo inicial en el es

tanque; el cuadro que Roderick pinta, que presagia la

cripta de Madeline; el episodio del Mad Trist, que narra

la lucha de Ethelred con el Drag6n. que se corresponde
con la lucha y victoria de Madeline sobre la Muerte, etc.



Lo que' si destaca la película, es la unidad erlsténte
entre la casa y eus habitantes. Roderick, Madeline y la
casa eon elementos de una misma entidad. Una sola alma
les es común y la muerte de uno, Madeline, entraña la de
los demás. Madeline y Roderick son gemelos :y'elementos
complementarios de una misma entidad, en la que Roderick
representaría el elemento espiritual y Madeline el ele-
merrt o físico.

'

,·La narración está construída de forma impresioriista,
logrando crear una atmósfera de fatalid�d, de ruina ine�
vitable. que envuelve a la casa y a sùs habitantes. De
suma importancia son los factores ópticos (la ilumina
c16n y el contraste entre,colores, bastará fijarse en
La evolución de los colores en los ves t t doa de Rode r-í.ck
y Madeline) y acústicos (por ejemplo los ruidos-que a

nuncian el regreso de Madeline). El relato está construi
do en base a un crescendo, en cuanto'a la intensidad. de-
ruidos y de movimientos. r '

;

it
Usher que sería el retrato físico de Pòe (el det8l1e

del desarrollo frontal excesivo) es el típico "héroe" de
Poe: personajes solitarios, hipersensibles, dotados de
una gran cultura e inteligencia. masoquistas que viven
replegados sobre si mis-mos, absorbidos por su mundo inte
rior y que han perdido todo sentido de la realidad. 30n
víctimas de sus obsesiones. siendo r-e aponaab.Lea de su
ruina final. pues' son perfectamente lúcidos de la catás
trofe que les &�enaza, pero son- incapaces de escàpar y
se abandonan totalmente al destino que se cierne sobre
ellos.

. ,

En la película abundan los travellings por pasil19svacíos y contiene la clásica secuencia onírica, que se

repetirá en casi todos los films de la serie. gn ella,
Philip sufre una pesadilla, en la que a través de imáge
nes deformadas, se le aparecen los ancestros de Usher.

La pelicula plantea perfectamente uno de los conflic
tos ha9ituales en Poe, el que existe entre la Razón y la
Locura. Locura simbolizada en 108 cuadros que Roderick
pinta y que acabará apoderándose de él. En el cuento, el
nl?-rrador, un amifSo de adolescencia de Roderick, se irá
d.í s tanc íàndo de el, hasta considerarlo un loco. La Razón
aparece claramente como una facultad salvadora.

I
I'
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THE PIT & THE PENDULm� 1961 El péndulo de la muerte

En la EspaBa del siglo XVI Francis Barnard, visita el

castillo de Nicolás Medina (V. Price), esposo de su her

mana Elisabeth (B. Steele) recientemente fallecida. Medi

na le cuenta que Elisabeth estaba fascinada por la deprI
mente atmósfera del castillo, pasando horas y horas en

-

las mazmorras de la época de la. Inquisición, sobretodo

en una cámara de torturas, que fue mandada constrJ1r por
el padre de Nicolás. Por lo visto una noche, Elisabeth,
·quedó accidentalmente atrapada en un ataúd de hierro,
muriendo de míedo , de un ataque al corazón.

.

_

Como estas explicaciones no convencen demasiado a
.

.

' Francis, decide prolongar por unos días su estancia en

�'. el castillo. Se da cuenta .de que Nicolas vive obses
í

cneo

.. do con la idea de haber enterrado viva a su mujer (suer
,

te que cOrrió,su adúltera madre). que por las noches .

..

' .vuel v.e para vengar,f¡I,e de él. Una noche 9ye una voz que le
. :),:':,�llama;" Baja.'&' là"cripta y se 'eneu�mtra con Elisabeth que"
... se levanta de su tumba. lUcolas cae desmayado. En reali�

..

dad, todo esto és un 'montaje que han urdido Elisab.th y

el mf$dico de la fàndlia, el dr Lean. pa.ra aterrori�8r 8.

.

Nicolás haciendo que se vuelva loc.o. y apoderarse as! de ."

"su fortun,a.
. '.

..•..
: Nicolás� completamente enloqueoido, asume la per80na�

lidad de su padre, el Inquisidor,y acaba con el dl:" Leon
.

'arrojándolo al pozo, para'después encerrar Ii Elisabeth

..
'
'. en un ataúd de hierro. ILega !"rancis ,. que tra.s recibir

.

un golpe, es'sometido por Medina al t0rmento del péndulo
siendo salvado en última instancia por un criado. En la,
cláaica lucha final, Nicolas caerá al pozo. Poco después
la hermana de Medina decide sellar la cámara de torturas
sin darse cuenta. de que Elisabeth. ha quedado encerrada

en el ataúd de hierro.

Como puede apreciarse, la película, excepto en la se

cuencia final, se apar't;a bastante del' original de Poe.
pero recoge fielmente su espíritu y temas preferidos. El

film funciona en crescendo sob�e la �ocura d� Medina.
Corman nos ofrece unas cuantas imágenes distorsionadas

y en la secuencia final experimenta un poco con los mo

vimientos de cámara.

Desde él punto de vista psicoanalítico. la celda de

la Inquisición es una fantasía del útero, con sùs pare
des que s'e contraen, produciendo un ardiente calor. El

péndulo que desciende, es el tiempo. un símbolo fálico
del padre ·castrante. La escena se corr�spondería a una

fantasía de observación intrauterina del coito, en la

que e.L niño fantasea estar dentro del útero y desde allí
presencia el coito de sus padres, la que denota una pasi
vidad homosexual y masoquista del hijo ante el padre.

-
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Recordemos lo que Freud nos dice en "Inhibición,síntoma y angustia": la fantasía de retorno al seno ma
terno, constituye el sustitutivo del coito en los impo-:
tentes (en los inhibidos por la amenaza de castraci6n)".
No olvidemos que de la angustia de castración, deriva la
angustia de muerte.

Según dicen, Poe, víctima de una fijaci6n materna, e
ra impotente. Además es �onocido el rápido declinar de
la virilidad en los adictos al opio.

Cuando la película fue estrenada en España, la Censu
ra hizo maravillas con ella, en cuanto a cortar a cambiar
loa diálogos. Incluao cambi6 su localización geográfica,haciendo que la acci6n �e desarrollase en Italia.

THE PREMATURE BURIAL 1962

Loridz-e a , siglo XIX, Guy Carrell, investigador médico,está obseaionado con la idea de ser-enterrado vivo como
su padre. Guy retrasa la fecha de su boda con Emily� la
hija del profesor Gault, alegando que padece catalepsia
y se retira a su casa de campo para dedicarse (como U
sher) a la pintura macabra. Logran convencerlo para que
se caae e,.- inmediatamente manda construi-r un Panteón, con
un ataúd dotado de toda clase de artilugios que harán posible su salida en caso de ser enterrado vivo.

-

Su mtedo cada vez va en aumento y'se convierte. en una
obsesión, sufriendo de pesadillas en las. que todo la quetenía previsto falla. Emily, para curarle le dice que si
el panteón no es demolido, ella se marcha. A regafiadien
tes, Guy acepta. Para t r-anqu

í

Lí zez-Le , un amigo, Mil'es le
propone que abran la tumba de su padre, para demostrarle
que no fue enterrado vivo. Al abrirla, le cae encima el
esqueleto de su padre. Guy se desmaya y le dan por rnuer-

. to. CUl'Uldo su tumba es violada por unos ladrones, Guy se
lanza sobre ellos, estrangulándolos. Luego acaba Gon el
profesor Gault a base de descargas eléc tricas (Gault Lo

-

había dado por muerto, al no reaccionar ante las descar
gl:ls eléctricas). Se da cuentade que Miles y Emily están
compinchados. Coge a Emily la ata y la entierra viva..
Miles ataca a Guy y Kate le mata de un disparo. Kate erala hermana de Guy, que hacía de ama de llaves y conocía
desde el principio los planes de Emily para aduefiarse delos bienes de su hermano�

.
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Corman cuenta que "el guión fue muy·difícil de escri

bir, porque mas que contar una historia, se pretendía
realizar un análisis del terror. Indagamos con varios

psicólogos sobre los orígenes del terror, como recrea

ción de las fantasías infantiles". Lo cierto es que los

guionistas (en-esta ocasión no se pudo contar con Mathe

ean) convierten el film en una obra casi paródica.

Lo mejor de la película ee la eecuencia de la pesadi
lla. Sl hombre la tiene todo previsto: ataúd que ee abre

automaticamente desde dentro, provisto de toda clase de

útiles por si se diera el caso de que. fallara el mecani!!,
ma ( una campanilla, uria cuerda, dinamita y una copa de,
veneno para suicidarse si no queda mas remed10). Pero en

-su pesadilla, el Tiempo desmorona cada una de s�s previ

siones: las ratas devoran la dinamita, la cuerda se con

vierte en polvo, la copa se llena de gusanos, •••
.

.

Poe parece querernos decir que Guy abandonado a su ob"

sesión, es víctima de su propia imaginación, y que la

tendencia de la imaginación a crear su propia realidad

conduce inevitablemente a la catástrofe. La tentativa de

crear un universo homocéntrico, replegado sobre' si mismo,

fra�asa.

Lo que en definitiva está en juego, es la dialéctica

entre Imaginación y Realidad. El miedo a la muerte y al

entierro prematuro, pueden crear sus propias realidades.

Hey que someter la Imaginación a la Raz6n, la iMaginerio
a la real. pues los peligros creados por la imaginaci6n,
a.veces resultan mas terribles que los peligros reales.

Entrar en el ataúd significa regresar al vientre ma

terno y sobre la idea de ser enterrados vivos, en estado

de catalepsia, Freud nos dice en "Lo siniestro": "el psi
coanálisis nos enseña que esta terrible fantasía, solo
es la transformación de otra, que en su origen nada tuvo

de espantoso, sino que po� el contrario. se apoyaba en

cierta voluptuosidad. La fantasía de vivir en el vientre

materno":.

Corman no pudo contar con Price para la película y la

verdad es que R �Ulland, no está a la altura ni mucho me

nos. Nadie mejor que Price para encarnar esos héroes,
-

víctimas de sus obsesiones, prestos a ceer en la demen

cia�
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TALES OF TERROR 1962 Cuentos de terror

MORELLA: Tras la muerte de Morella, hace veintiseis
años, Locke, que vive alcoholizado, recibe la visita,de
su hija Lenora, a la que culpa de la muerte de su esposa
Morella. Lenora descubre el cuerpo momificado de su ma
dre .y una noche el espiri tu de Morella se apodera ele Le
nora. Locke oye los gritos de Lenora, entra en el cuarto
y asiste horrorizado a la transformación de Lenora en
Morella, que le anunci.a que ha vuelto para vengarse. Lo£
lee derriba un candelabro que prende fuego a la casa, ha-
'ciendo perecer a todo el mundo entre las llamas.

THE BLACK CAT: Montresor (P. Lorre) es un borracho
gordinf16n, que no demuestra el mas mínimo interés por
su mujer Annabel, que sucumbirá a los encantos de Fortu
nato (V. Price). Montresor, que se entera de que es un
cornudo,mantiene con Fortunato un duelo sobre quien de
los dos es mejor catador de vino. La secuencia es incre!
ble, y como era de esperar,los dos acaban como cubas.

-

Mont-resor invita a Fortunato a que visi te su bodega. Lo
droga y los empareda en la bOdega,juntitos los dos.Pero
el gato de Annabel queda atrapado tras.: La pared y sus

.

maullidos durante' hl.' visi ta de La Pol:tía..���cen que se
descubran los hechos. ..

THE FACTS IN THE CASE OF MR VALDEMAR: Valdemar permi-
te que Carmichel le hipnotice antes de morir. Valdemar
queda suspendido entre la vida y la muerte, y sufre ho
Triblemente en esta situación. Carmichel interrumpirá la
experiencia a condición de que Helen, (la 'joven esposa
de Valdemar, que rechaza a Carmichel) acceda a casarse'
con él. Helen acepta, pero Valdemar regresa de entre loa
muertos, para defender la virtud de su esposa, abalanzán
dose sobre Carmichel y acto seguido descomponerse ambos
en un líquido viscoso.
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MORELLA es una de las mejores adaptaciones de Corman.
Es impresionante. JoAorella y Lenora son las clásicas he
roínas de Poe, mujeres jóvenes, enfermas, que se están
muriendo. Son el retrato de la madre de Poe, que murió
cuando éste sólo tenía tres años, (Poe permaneció toda
su vida fij{3.do al fantasma de su joven madre muerta) y
que impresionado por el prematuro entierro de su madre,
debió de considerar este hecho como una simple partida,
a la que seguiría un-regreso. Muerte que inconsciente
mente atribuía a sus deseos incestuosos y de la que se

sentía culpable. Todo esto dará lugar a las habituales

apariciones vengadoras de la madre, una muerta-viviente

(¡ue regresà para perseguir-castigar al hijo amante-ase
sino.

THE BLACK CAT:en realidad se trata de una adaptación
,

de "El tonel de amantillado" .con elementos de "El gato
negro" y de "El cora.z6n delator". Supone la ,introducción
del elemento humorístico en la serie. Te.mbien incluye u

na secuencia onírica, distorsionada, en la que Montresor
impotente contempla como Mnabel y su amante, se arrojan
su cabeza, como. si ete mi'-balón se tratase.

El'c�ento es una �istoria de venganza, que tiene como

eómplice al espectador, que sabe Lo que prepara :!'r10ntre
sor. El relato abunda en la -ironía y en la grotesco. El
alegre tintineo de las campanillas del traje de bufón de
Foi·tunato, eontrasta con la horrible muerte que le espe-

� r�. Montresor brinda deseando larga vida a Fortunato,
le sonríe y se preocupa por su salud, temiendo que la hu
medad de la bodega pueda hacerle daño. Resultan curios!=
simas las bromas en torno a la masoner:!a ( los símbolos

<. masónicos y La pala de Montresor; el que Fortunato, un ma

s6n pida piedad por el amor de Dios, etc). La muert� se
produce en la época más alegre del año, el Carnaval y el
vino símbolo de la vida y los placeres, se convierte en

vehículo de la muerte y la bodega en una tumba. También
se utilizan elementos litúrgicos y religiosos, como la
serpiente o el requiescat in pace que Montresor suelta
cuando acaba su trabaj o , El vino que compar-ten como en

la ùl tima Cena... '

VALDEMAR:esta historia, al igual que los elásicos entie
rros prematuros (catalepsia), nos indican que para poe,
la linea de demarcación entre la vida y la muer�e, no e

ra muy precisa. Aquí Poe pretende resolver un enigma, el
misterio de lo que acontece después de la muerte,_median
te la observaci6n "científica"de los hechos. El viaje ¡
las, fronteras entre la vida y la muerte. no sirve para
nada. �l enigma queda sin resolver y la que aparece cla
ramente es el riesgo, el peligro de quedar suspendido en

la frontera.



THE RAVEN 1962

Tras la muerte de au mujer, Lenora, el dr Erasmus Cr�ven, un mago inglés del siglo XV, vive retirado. Una no
che, recibe la visita de un cuervo parlanchín que resul
ta ser el dr Bedlo, un exmago convertido en pájaro porhaber desafiado al dr Scarabus. Gracias a Craven, Bedlo
recohra su forma humana y le cuenta que en el castillo
de Scarahus vive una mujer que se parece mucho A. Lenora.

Acompañados de la hija de Craven, Estella y del hijode Bedlo, Rexford, se dirigen al castillo de Scarabus ydescubren que Lenora se fingi6 muerta, para convertirse
en la amante de Scarabus. Este los hace prisioneros y a
menaza con torturar a Estella, si su padre no le revela
sus secretos de magia. Bedlo, que formaba parte del plande Scarabus, muestra su desacuerdo, pero Scarabus lo convierte otra vez en cu-ervo. Bedlo libera a Craven al rom=
per con su pico las cuerdas que le ataban. Sigue un duelo de magia entre Soarabus y Craven. Scarabus sale derro
tado, pero Lenora se queda con él. Craven se lleva cansI
go al cuervo, pero no muestra demasiado interés en d�voïverle BU forma humana.

.

Exceptuando los nombres de los personajes y la clási
ca mujer adúltera, la historia tiene poco que ver con
Poe. Corman y Matheson, estaban ya-un poco cansados dela aerie, y decidieron hacer una película divertida, parodiando a las del ciclo.

La verdad es que el intento resulta fallido. Lo fantástico queda totalmente relegado, en provecho de una ma
gia a la Mandrake y en la pelíèula abunda demâ.siado la

-

palabrería y Larre (que se pas6 toda la película improvisando los diálogos) revela s?r un actor poco gracioso.
-

"'1-,
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COMEDY OF TERRORS J. Tourner' (1963)"

Con todo el equipo: técnico de la serie Corman/Poe
(guión de Matheson, cámara de F. Crosby, decorados de

Haller,múeica de Baxter, etc) y reuniendo por única vez

en un film a cuatro monstruos (Karloff, Hathùone, Lorre

y'Price) Tourneur consiguió lo que Corman no 10gr6 obte

ner: una parodia de los films de la serie Poe (mujeres
que engañan a sus maridos, entierros prematuros, muer

tos que regresan de la tumba para vengarse, etc.)

El film para lograr su objetivo utiliza diversas téc-
nicas paródicas:

.

.

-la adjunción, introduciendo las_.<cuestiones materiales
.

o econ6micas, que los personajes de la serie casi ig
no:raoan. Por ejemplo el centro de la-película está cons

,ti tuido por los intentos de levantar un ruinoso negocie
Ae pompas fúnebres, y la única forma de lograrlo es

conseguir clientes, aunque sea a la fuerza, ayudándoles
a que se mueran. También hay que economizar costes,
-para-lo cual cada vez utilizarán el mismo ataúd, recu

perándolo en cada ocasión, como si de un envase se tra

tara. Corno Price tiene prisa por heredar, se pasa toda

la película intentando.envenenar a su suegro sin conse

guirlo. Otro ejemplo: la viuda que no se preocupa de

llorar desconsoladamente a su marido recien fallecido,
sino que 8e dedica a arramblar con tOdp lo que puede,
huye,ndo rapidamente de sus acreedores.

-la mul tiplicacitSn: 1.oe personaj ee se matan todos entre

si, y todos resucitan.

-la supresi6n: aparece el típico gato negro. Pero aquí
el pobre mipino, no alberga'ningún espíritu uentro de

si, y se pasa toda la pelíc�a huyendo despavorido, ca

da vez que. su ama, que se dedica a ejecu�ar gorgoritos
operísticos, se pone a gritar.

.

#
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X THE MAN WHITH X-RAY EYES 1963

El dr Xavier, que está experimentando con un suero,
se entera por su colega, la dra Fairfax, de que la falta
de resultados, ha hecho que la �undaci6n decidiese canee
lar sus ayudas financieras. Desesperado, Xavter experimen
t,13- el suero sobre si mismo. La experiencia es un éxito y
Xavier se convierte en una máquina de rayos X, logrando
ver a traves de los objetos y las ropas (la estupenda se
'èueneia del baile). Xavier interviene durante una opera=
ción quirúrgica de otro colega, evitando así un diagnós
tico equivocado, siendo por ello despedido.

Xavier sufre fuertes dolores de cabeza y para prote
gerse de la extrema sensibilidad ante la luz debe utili
zar unas gafas, con uhos cristales revestidos de plomo.
Se ve obligado a huir tfas haber ocasionado accidental
mente la muerte de otro doctor y será.chantajeado por un
manager que conoce su secreto, y lo explota como adivino
y curandero, convirtiéndole en una atracci6n de feria.

Como necesita dinero para descubrir un antídoto, acu
de a Las Vegas, y gracias a su visi6n obtiene grandee su
mas de .dinero con las máquinas tragaperras. En el casino
creen que es un tramposo y llaman a 'la policía. Xavier
huye echándose al monte y acaba irrumpiendo en una cere
monia religiosa, en el momento en que el predicador pro
nuncia las conocidas palabras bíblicas:" si,tu ojo te e.:!
candaliza,¡arráncatelo!" y Xavier pone en práctica los
consejos del capellán.

La película, realizada en tono realista, con abundan
te cámara subjetiva, es excelente y Qbtuvo el primer pre
mio en el Festival de Trieste de aquel año. Ray Milland
borda su papel. El bajo presupuesto (JOO.OOO ,) se nota
en la relativa pobreza de los efectos especiales.

El film plantea el típico conflicto CienCia/Religión.
Xavier es una variante del sabio loco, que con sus expe
rimentos pretende mejorar la condición humana, pero que
acaba desafiando las leyes de la vida, pues Xavier quie
re 'que el hombre posea el conocimiento de los dioses.La
película es claramente reaccionaria. A med í.da que el po
der de sus ojos aumenta (metáfora a fin de cuentas de.la
expansión del conocimiento y de la concienqia), aumenta
su inestabilidad y cuando alza SUB ojos hacia el cielo,
penetrando a través del sistema solar, de las geLaxfas ,

hasta el centro del Universo (¿confrontando su visión
con la de Dios?) sufrirá el castigo divino a través de
la palabra de'Dios (el predicador relaciona su visión
con el ojo del diablo), siendo así castigada la vanidad
de los hombres que buscan el conocimiento absoluto. Con
clusión:eólo los dioses pueden verlo todo. Muy bonito.

3J
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La película me recuerda un poco a "El hombre invisi
bi"e"de Wells, pues la que se pensaba iba a resultar tre
mendamente beneficioso, acaba impidiéndole realizar las
funciones mas nonnales del ser humano.

También nodria verse en el film,una parábola sobre la
droga •. 'Xavier es un hombre que vive obsesionado y que e�
tá dispuesto a-todo (crimen y roba), con tal de no per
dèr 108 efectos de su segunda visión, a pesar del intol£
rabIe dolor que le produce y la visión final podría con

siderarse una especie de trip de LSD.

:THE MASQUE OF THE RED DEATH
,

1964

En la Italia del siglo XII. un adorador de Satán, el
Príncipe Próspero, manda encarcelar a Gino y Ludovico,
por no pagar sus tributas. Se lleva también a Francesca,
la hija de Ludovico y novia de Gino, y manda prender
fuego a la aldea, al conocer la existencia de un brote
de peste� retirándose '1 y los suyos a la comodidad de
su.catillo.

.

Juliana, la amante de Pr6spero, celosa de Francesca,
les ayudará a escapar •. Sin embargo • la fuga es abortada
y Próspero organiza sádicos divertimentos a costa de eus
invitados y de los prisioneros. Posteriormente Juliana,
se consa�ra a Satán, marcando su pecho con una cruz in
vertida (la que da pie a la habitual escena onírica a
base de distorsiones).

Al final, la muerte irrumpe en el baile de máscaras.
llevándose uno a uno a los invitados, mientras que Gino

.

'1 Frances'ca logran alcanzar el exterior.

La película se rodó en Inglaterra, aprovechando los
decorados de "Beckett". El eje de la película es el in
tento de Próspero por corromper a Francesca (la lucha en
tré la inocencia y la corrupción) con añadidos de sata-
nismo '1 la historia de Hop Frog (una muerte grotesca y
horrible por el con�raste '1 la forma en que se produce).

Se combinan varios temas: el de la Danza de la Muerte
(con influencias de Bergman) y el de la peste" el horror
a las epidemias, el miedo al contagio. La enfermedad co
mo castigo divino, que debe relacionarse con el hecho
de que antiguamente la salud estaba en función de la for
tuna. -

El .relato posee un valor alegórico. La lucha entre
Próspero '1 el Espectro simboliza la lucha entre la vida
'1 la muerte. La Muerte es inevitable, inexorable, y los
intentos de crear un mundo propio al margen del tiempo
y de la muerte fracasarán. 'El reloj recuerda el ineludi
ble paso del tiempo. y el baile de máscaras. no es mas

.

que una ilusión que la Muer't;"e se encargará de destruir.



THE TOMB OF LIGEIA 1964
1861, Verden Fell entierra a su mujer, Ligeia, en elcementerio próximo a la Iglesia, a pesar de los reparosdel pastor, dado el ateismo de la difunta. Un gato saltaaabre el ataúd y los ojos de Ligeia se abren por un instante. ¡vIeses maa tarde, durante una cacería, Lady Rowenapersiguiendo un zorro, cae del caballo, cerca de la tumba de Ligeia. Asustada por el lugar en que se encuentray por los maullidos de un gato negro, Rowena se desvanece, siendo socorrida por Fell, con el que acabará casándose. Tras el regreso del viaje de bodas, Fell se vuelvecada día mas distante y por las noches abandona a Rowen�que sufre de pe sadd Ll es on , RB que aparecen Ligeia y elgato negro. Una mañana, al despertar, se encuentra conun zorro muerto en su lecho.

Rowena, con la ayuda de un fiel amigo, Cristopher,desentierra el ataud de Ligeia y descubren en su interior un maniquí de cera. Un día, al contemplarse anteel espejo, se ve reflejada como Ligeia. Rompe el espejodescubriendo una cámara secreta y a su marido entre losbr-az.ea del cuerpo sin vida de Lig.eia, que le había hipnotizado antes de morir, haciéndole creer que viviría eternamente. Fell intenta liberar a Rowena del espíritude Ligeia, arrojando al fuego el cuerpo de Ligeia e intentando acabar con el gato y el film se termina con elclásico incendio final, en el que perecen Fell y el gato (el espíritu de Ligeia)', mientras que Cristopher �alvará a R.owena en el último momento.
Es el único film de la serie rodado en decorados naturales (en una abadía cercana a Norfolk) y como se apre

cia facilmente, se trata de una mezcla de "Ligeia" y "EIgato negro", con notables diferencias respecto al original. En la película, Fell ama a Rowena (en el cuento laodia muchísimo) y le ayudará a liberarse de Ligeia.Pers2_naje que queda bastante desvirtuado. Recordemos que enel cuento Ligeia es un ser sobrehumano, es la encarnaciánde la belleza ideal y de la perfección, cuya sola presencia produce una visión beatífica.En la película quedareducida a un solo rasgo casi:su voluntad de vencer a lamuerte. Ligeia es de los pocos héroes de Poe, que luchancontra su de-s t í.no , y en el cuento tras varios intentoslogra volver a la vida en el cuerpo de su rival. Representa el gran su�ño romántico: el de la omnipotencia dela voluntad, que triunfa sobre la muerte.
Sobre los fantasmas de regreso de una muerta, remitimos a la anteriormente dicho en "Morella" al hablar de"Tales of Terror".
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Pocas películas demueetran tan alae claraa, cómo un tema muy
rico en ideas' y detalles, eB convierte, en manos de la industria
Hollywoodiense 'en un f11m lleno de inexactitudes y anacronismos
históricos, a la par qus demostrativo de una total carencia de i

maginaci6n con respecto a la historia original, que no hacen sino
demoetrar la incompetencia de los guionieta,s.

Para demostrar lo anteriormente expuesto nada más 'sencillo que
compárar lo que las fuentee originarias griegae nos reiatan sobre
la Guerra de Troya con lo que de ellas qued6 plaemado ,en la panta
lla.

Primeramente, la pelicula comienza moetrándonoe un mapa de'la
extensa región donde ee'deearrollarán loe' hechos. Ya en eeta pri
mera eecuencia ee aprecia un pastiche en cuanto a la utilización
de nombree geográficoe. En efecto, junto a drminos de la AntigUe
dad oomo el "Heleeponto", aparecen nombree de paíees que surgieron
muchos eigloe deepuée de lo que ee narra en el film -tal ee el ca
ao de "Turquía".

.
Por otra parte a ningún eepectador que poeea unoe elementales

conocimientos de Historia del Arte le paeará deeapercibido el que
Troya ee convierte -por obra y gracia de loe "expertos" dieeftadoree
de Decoradoe- en nada máe y nada menoe que en la reconetrucción
exacta de loa reetos arqueológicoe que la iela de Creta (concreta
mente los palacioe de Cnoesos y Faistoe) nos ha legado.

Pero, si bien lo anterior ee máa o menoe diepensable ya que, por
lo menoe, loe Decorados están bien hechoe, lo que eupone ein duda
lo peor de la película es el tratamiento del contenido de la his
toria què se noe narra.

El'- film pretende darnoe una vieión completa de la Guerra de Tro
ya (desde las cauaas que la motivaron al final de la, contienda con
la toma y deetrucci6n de la ciudad por las tropae griegae). Sin
embargo, y como ee fl{cil deducir por eu título, la película ee cel}
tra en el pereonaje de Helena -o máe concretamente, en la pareja qê
enamoradoa Parie-Helena-.

1

Helena de Jroya ..:'

R. WISE 1955

Pasando a un análiaie pormenorizado de eeta obra de R. Wiee; es

preciso indicar, como punto de arranque, que en el original �riego.
loe hechos que dieron orígen al contlicto no son otros que leis rela
tivos al famoso Juicio de Parie. Eate famosísimo relato mitológico
ha aido totalmente obviado en e� film, y sn un intento de raciona

lización del miemo ae explica al comienzo de la cinta que el Prín-
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cipe Troyano sólo adora a la diosa Afrodita, olvidándose del cul
to que también debería profesar a Atenea. (Sobre esta última dio
sa quiero dejar patente mi indignación con el modo en que ha sido
repr-ee en tada escultórlcamente, ya que a esta divinidad jamás se

la represellt6 con el semblante terrorífico con el que aparece en

la película; ea más BU rostro eiempre fue reflejo de serenidad y

belleza) .

En el film no se indica en ningún momento que, a raíz de ello,
Afrodita fue la dioBa que apoyó a los troyanos, y que loe griegos
contaron con la protección de Héra (esposa de Zeus) y de Atenea.

Loe detal1ee relativos al rapto de H�lena son, en eu mayoría,
faleos e incorrectos. Es cierto que Paris al viajar a Esparta lo
hizo acompañado de su primo Eneas, pero todo el relato posterior
de la tormenta y caída de Paris en las embravec.das aguae marinas,
al igual que liu posterior recogida por Helena en una playa, ecna
tituyen una invención del guionista americano.-

En realidad Paris llegó a Espart .. sin ningún tipo de problemae,
•

y sin que existiera un clima pre-bélico.

J

I

De hecho s610 existen concordancias con el original griego en

el acto en eí del rapto de Helena (conviene resaltar eobre este

punto que las distintas fuentea helenas diferían en la relativo

al -consentimiento de la raptada). Como es lógico, en una película
marcada por el-peor eetilo del "romance hollyWoodiense" ee ha op-
tado por -la imagen de un�"elena prendada del PrínCipe troyano y
en el fondo, deseosa de sU marcha de Esparta, ya que sU marido

-Menelao- se nos presenta como un auténtico ealvaje, a la par que

enloquecido por los celos.

Los avatares de eu huída de Esparta son-también incorrectos

puesto que la fuga de la pareja se produjo aprovechando que Mene
- la-o tuvo· que partir a Creta para Bsistir a loe funerales- de eu

abuelo Catreo. Por otra parte, ademáe de a Helena, Parie se llevó

también loe principales teeoroe de la ciudad.

En la película, en cambio, se nos preeenta a un Menelao qu� to

ma prieionero a Paris, juntamente con una huída totalmente deses

perada en la que lae vidaa del troyano y de Helena corren grave

peligro.

_i raíz del rapto -en este caso consentido- de la mujer de Menelao,
se produce la definitiva unión de loe distintos jefe.s griegos con un

fin único: reecatarla de Paria y loe troyanoe. Tamb.lén en este punto
la película adolece de una falta de concordancia con las fuentes an

tiguas, ya que el motivo mítico por el que 108 helenos se agtupa�on sin

discusión para intentar el rescate de la mujer de M�nelao hay que bue

carlo en_10s acontecimientos que tuvieron lugar con motivo de las nup
cias de la heroína.



Esta escena, una de las más bellas y emotivas del're1ato homérico,
es ignorada por los responsables de la película. De nuevo se pone
de manifiestó su total ineptitud para Bto1eccionar los fragmentos
más interllsantea y significativos de la "Ilíada".

Así, es fácil observar c6mo la par.te relativa a la inmortal obra
de Homero no pasa de ser -en su reflejo cinematográfico- un desafor
tunado muestrario de invenciones de nula calidad creativa, al igual
que. una sucesi6n de desprop6sitos.

Pero, a peaar de que en este punto finalice el relato de la "IH";
ada", dado que el film pretende ser un compendio de todo el desarro
llo de la Guerra de Troya, ia historia continúa en la pantalla, y ya
desde el primer momento, las inexactitudes volverán a asomarse y
reflejarse en los fotogramas, puesto que inmediatamente después de
la muerte de Héctor a manos de Aquiles, se produce el flechazo de
Paris en el único punto vulnerable del caudillo griego, el ta16n, a

consecuencia. del cual Aqutles. morirá •. Por contra las fuentes helenas
nos señalan que entre la muerte de Héctor y la de Aquiles no mediaron
unos pocos instantes, sino semanas o meses en el transcurso de los
cuales sucedieron múltiples y muy jugosas aventuras que en la pelícu
la no aparecen ni por asomo.

Con ello desaparece dé eacena el mítico persQnaje de Aquiles, y no

quisiera dejar de hablar de él ain antea rëf�irme a su caballo, Jan
to, 'que eataba dotado de voz, inteligencia y don de la profecIa, y
q�e por aupuesto -dada la tozudez del director de suprimir todo ele
mento extraordinario o fantástico- tampoco aparece en la película.

A part�r del hecho antea citado y hasta el final de la película
ae desarrollarán los acontecimientos relativos al célebr,e Caballo
de Madera. Al tratarse de un relato bien conocido por todos, y da
do que el film ha sido fiel en líneaa generales a las fuentes de
la AntigUedad, no voy a extenderme sobre ello.

10 que sí quiero deatacar ea lo relativo al final de priamo -el
anciano rey de Troya- al ser tomada au ciudad por los griegos puesto que en la cinta se 'deja en el aire lo que le acontece. Sin embar
go, a·tenor de los relatos de la destrucci6n de la ciudad que fueronutilizados por el gran poeta Virgilio en su célebre "Eneida", pareceeer que Príamo, obligado por su esposa Hécabe, había buscado refugioen ,un altar del palacio y que allí permalleci6 escondido hasta que lamuerte de eu hijo Politea, acaecid� ante aua propios ojoa le impuls6a atacar .. inocentemente al héroe griego Neopt61emo (que era hijode AqUilea). Como consecuencia de ello, Neopt61emo le agarr6 de loscabello. y llevándolo a rastraa hasta el altar degol16 allí mismo a.PríamO.
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En efecto, cuando Tindá¡'eo -el padre de Helena- decidió casar a s u

,hija, las ruent ea gr
í

agaa nos relatan que acudieron príncipes de tcca

Grecia para conseguir su mano (entre ellos MencIao, Ulises -Odiseo-,
Ayax, Patroclo ••• ). Alite 'tal afluencia de pretendientes, 1'indáreo no

aupo qué hacer, ya que t�lOía que su decisión le acarrease peligrosas
enem i.e tad ea ,

A raíz de esto, y a cambio de contar con su ayuda para conseguir
a Penélope, Ulises le dio un consejo que el rey 'l'indáreo se apresuró
a aceptar: la propia Helena sería quien elegiría a su marido, pero
todos los pretendientes tenían que' hacer un JURA�lBN'rO de mutua fide
lidad sobre 108 restos de un 'caballo descuar'tizado. El contenidu del

juramento estribaba en el compromiso de todos los no-elegidos de acu

dir en ayuda del triunfador si alguien raptaba a su esposa'.

Pues bien, CUma antes indicaba, en el film no se cita ni remotamente

la existencia de tal juramento. Lo que sí es correcto, eS la anécdota

que se narra aobre Aquiles de su estancia en la corte de Licomedeo
en donde IIliaes" tuvo que utili�ar su pnobado i"genio para descubrir

a 'un Aquiles que se había disfrazado de mujer.
Por cont'ra, está mal narrada la anécdota sobre la supuesta cobar

día de Ulises y su no deseo de embarcarse en la empresa ,contra Troya.
En la pe Lfc uLa se nes refiere que el hijo de Uliaea ae puao delante
del arado del padre para forzar a éste a marchar con los demás caudi�
llos griegoH. Sin embargo, las fuentea noa relatan que Ulieea trataba

de no participar en la contienda fingiéndose loco. Así, este célebre
personaje se dedicaba a labrar una playà con un buey y un asno unci

doa al-arado, a la vez que sembraba sal. Palamedes -peraonaje que en

la película ni se nos menciona y que estaba caracterizado por au, gran

:l:nteligencia- desconfió'desde el primer momento de la autenticidad
de tal locura, y puso delante de la yunta a Telémaco -hijo de Ulises
forzando a éste a detenerse y a r enunc íar a su acti tudo

Este relato, en sí tan CinematográfiCO, al igual que el antes refe

rido de Aquilea, han aido� torp ..mente obviados del film, y se han vis

to limitados a su sola referencia verbal más o menoa inexacta.

Haàta aquí, la relativo a la primera parte de la película, que
abarcaría deede al viaje de Paris a Esparta hasta au poaterior
llegada a Troya acompañado de Helena.

La aegunda parte de la cinta versará sobre la Guerr¡ de Troya
propiamente dicha. El reuultado de eute ssgundo bloqua,no puede aer

máa aorprendente y decepcionante para un conocador de Lo qùe se

nos narra a través de imágenes: el director, en aras del peòr dé

loa ea,tilos del "romance" ha reu Lí eadc un primera parte que cuan

do menoa merece el calificativo de reiterativa y tediosa.
Sin embargo, al llegar a la part e máa denaa en anécdotas (y que,

sin duda pOdrían haberae viato muy beneficiadas -de su puesta en i

mágenes), eato 88, la parte del 800dl0 y posterior toma de la ciu
dad de Troya, el rualhador, ha tenido que reeolver el film a un

ritmo trepidante de suceaión de hechos, del cual se resienten todos



los personajes. Valgan los siguientea ejemplos:

Polidoro -hijo de' Príamo, rey de �'roya- se nos presenta en la

película como un personaje en plena madurez, muy belicista y que

en un momento de t e rm
í

nad o encontrará la muerte en una de las innume

rables incursiones de tropaa griegas contra la ciudadela.

Pero el Polidoro. de los relatos griegos, es un adolescente que, si

bien por razón de su edad no podía entrar en combate, un día, con

fiando Em BU veloz carrera desafió a Aquiles a un combate y fue muer

to por éste.

El incidente con la esclava Briseida (que marca el comienzo de la

"Ilíada") está reflejado muy ,superficialmente. De hecho no se le da,

la importancia que según el relato de Homero tuvo. Hay que tener en

cuenta que la "Ilíada", en definitiva, no es sino el relato de la

cólera de Aquiles, cólera que tuvo su origen en ese incidente.

Por otra parte ea absolutamente deplorable la invención de la

larga escena en la que Helena -al aer reahazada por el pueblo troya
no al considerarla como la cauaa de todos sus malea- decide entregar
se a los griegos para as! poner tin a la contienda.
Todo ella" unido al dato de la exigencia de Nenelao de la entrega

de la mitad del �esoro troyano juntamente con mil talentos, tiene el

único fin de preaentarnos a los griegpa-Como una pandilla de bárbaros

y piratas.
A partir de aquí la película parece una ceremonia de la confusión

y de obsesión por efectuar elipsis que acorten y acerquen los sucesi

vos acontecimientos al máximo.

As!, a ra!z de la escena antes narrada, ee desarrolla una persecu
ción en carro en la que Patroclo -el gran amigo de Aquiles- eB muerto

por un lanzazo rle Paris, a la vez que este último es herido por aquél.

El relato griego desconoce, sin embargo, la citado" es más,
Patroclo será muertó no por Paris, sino por Héctor en �ombate
singular. Lo que en la "Ilíada" ae noa narra acerca de este he

cho, as! como laa causae que llevaron a Patroclo a participar en

la lucha � peaar de que Aquilea ae negaba a tomar parte en ella,
ha aido frívolamente 'omitido por Robert Wise.

El film prosigue 'con la lucha que posteriormente aoatuvieron

AqUilea y Héctor, en el transcurso del cual el primero acabó con

el troyano. Sobre este punto, la película, que en todo momento in

tenta auprimir el mundo de los dioaes del Olimpo, prescinde del

apaaionante debate que los dioaes sostuvieron entre sí sobre euál
debía ser el resultado final de dicho combate singular.

Pero en la cinta hay todavía más despropósitos. La "Ilíada" f1-

na;iza con la súplica que el anciano rey Pr!amo dirige a Aquilea
para que 'éste le haga entrega del cadáver de su hijo Héctor que es

taba siendo desde hacía días objeto de ultraje y pasto de alimañas.
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Por último cabe hablar del final de Paris a manou II" �'enelao. En

la película tiene lugar un combate personal entre Mnllf)Jao y el prín
cipe troyano, en el transcurso del cual este último u.o r t r-â , Acto se

guido y sin mayores problemas, el espartano se llevc,,',', de vuelta a

casa a su ex-mujer, finalizando de este modo el film.

Así, vemoa cómo, en d e f Ln
í

t Lva ,
se hace coincidir .La muerte'de Pa

ris con los acontecimientos de la toma y destrucción de Troya. Pero

según las fuentes, Paris fue muerto por el griego Filoctetes que ma

nej6 para esta importante oc�sión el arco y flechas de Heracles (Hér
cules). Es más, Paris' fue lle:vado moribundo al monte Ida en el vano

intento de que le curaae una ninfa llamada Enone. Dicha ninfa se ne

g6 a· ello dado que hacía tiempo que eataba resentida con Paris porque

anteriormente el troyano la abandonó para ir en busca de ¡¡elena.

A todo esto hay que aftadir que el hecho de la muerte de Paris tu

vo lugar bastante antes de que cayera la fortaleza troyana y no. de

modo contemporáneo, tal y como .se nos presenta en' la películ�.
Pdr otra part'e, al fallecer- Parie, Helena contrajo nupcias con

Deffobo (hermano dsl fallecidO), resultando este segundó esposo el

muerto por Menelao durante La destrucción-de la ciudad; todo ell\) 1,Ini_

de¡ a la curiosa anécdota de que Menelao tuvo como primer lmpul,s,o ase

sinar a su antigua mujer -Helena-, pero ésta logró escapar a 'tan �ruel
suerté'desnudándose ante-eu ex-marido.

Reeulta evidente que en una producción de grandes masas y destinada

al gran �úblico -y más aún en los afios 50� era impensable que una 'esoe

ne como esa tuviera cabida en el film.

Posiblemente, el personaje que está mejor reflejado en la película
sea el de Casandra, la hermana de Paris, quien, aunque poseedora del

don de la profecía y anUnciad�ra de todas la�_�a.���:���es que asolaran

a Troya';-iiünèà ë�;á creída.

En resUDIen, lo mejor de "Helena de Troya" viene con�tituido, a

pesar de las citadae imperfecciones, por la ·grandiosidad de'su pues-.

ta en escena, y muy especialmente por el colosalismo de las escenas'

bélicas con las que se pr'etend"e hacer una síntesis de la dureza de

los diez primeros a�08 de infructuosa conquista de la ciudad; y ello

a pesar de que en dièhaa aecuencias se ha producido un grave error

histórico relativo a las técnicas de asedio propias del Tiempo de a

quellas gestas, puesto que en aquel entonces ee desconocían las

grandes t�rres de asalto, en torno a las cuales el realizador centra

la grandlosidad de las imágenes.
-

En 'definitiva, loe aficionados al Cine y al Mundo Clásièo, todavía

estamos eepe_rando un acercamiento cinematográfico verdaderamente 'eerio

al tema de ·la Guerra de Troya, en donde si los responsables quieren

obtener_u� verdadero éxito, la fórmula, a sëguir es ,muy simple:

l"IDELIDAD a los relatos clásicos grecos.

Carlos FERNANDEZ.



VINIERon DE DENTRO DE ••• (1915)
Unos parásitos, Qriginalmente concebidos y desarrollados por el doctor Hobbes (recordemos que La filosofía dëT. Hobbes, fue utilizada para racionalizar la restaurac16n de) libertine.je) para stEtituir órganos enfermos, seconvierten en estimuladores de deseo, convirtiendo a sus

portadores en f'ur-í.os o s -maníacos sexuales.

Aunque habría un personaje central: el doctor SaintLuc y su enfermera/novia, el protagollista de la películaes colectivo, los habitantes de la Starline Towers, a
quienes afecta la plaga.

A medida que los parásitos proliferan en los apartamentos, se de r-ru.nban los tabús de la moral sexual bur
guesa: promiscuidad, mujeres sexualmente agresivas, dif�rencias .d e edad, homos e xua Lt'dad , incesto, etc y La película finaliza cuando el último sobreviviente de la racional se convierte en uno de ellos. -

..
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Las criaturas son una combinación de à.frodisíaco y
enfermedad venérea. Evocan la fálico y la excrementicio.

Se instalan en el abdomen de la gente y se traspasan por

contacto bucal (Claramente sexual). También vuelan hacia

los rostros produciendo pústulas y quemaduras.

Cronenberg está obsesionado por la r�lación cuerpo/
mente, que son presentados cama contrarios en frágil e

quilibrio. El cuerpo, la físico aparece como algo anár

quico, desconocido, con misteriosas necesidades y meca

nismos.

Igualmente importante es el tema del contagio. Los
deseos reprimidos, una vez despertados, no pueden ser

controlados y dan lugar a una re.acción en cadena, a una

auténtica epidemia. El eros salvaje, una vez desencade

nado, es algo contagioso, es una fuerza peligrosa que se

transmite por contacto. Los "monstruos sexuales" incitan

a los demás a seguir su ejemplo, excitando los deseos

prohibidos de los demás. Existe el peligro de la imita

ción.

El medio a través òel cual se produce el contagio es

el sexo/la mujer, que queda asociado a un cuerpo rabios�
a la enfermedad, al caos, a la impuro y a la muerte.•

El miedo a perder,el control se halla relacionado con

eu contrapartida inconscien.te: el deseo insatisfecho de'

perder el control. Todo esto no hace si no revel�r.,nues
tra ambivalencia, pues la prohibición extrae su energía

del deseo inconsciente insatisfecho, ignorado por la

conciencia.

El origen de la epidemia se halla en los fallos de la

ciencia y mas coricretamente en operaciones a experimen
tos médicos. Los intentos de los científicos por mejorar
la condición humana, tienen consecuencias desastrosas.

Un científico inventa algo que piensa va a ser beneficio

so para-la Humanidad y el progreso soqial, utiliza una
-

mujer para sus experimentos y el resultado es unE!. impre
visible catástrofe. Como se aprecia facilmerite, bajo to

do esto, subyace una ideología claramente reaccionaria:

no debemos intentar cambiar La aoc í.edad, porque La hare

moa peor.

La película fue rodada en quince dias y costó 119.000

$ USA, y recuerda a "La invaaión de los ladrones de cuer

pos" y "La noche de los muertos v1vien�es", convirtiéndo

se en un film de "culto" para todos los aficionados. Para

mi uno de los mejores momentos.del film es cuando Barbara

Steele está en el baño y uno de los parásitos surge del

desagi.ie y se dirige nadando, lentamente hacia su vagina.
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(1976)

En vista del éxito de "Vinieron •• ", Cronenberg con eltriple de presupuesto (530.000 , USA) y veinticinco díasde rodaje, decidió hacer una especie de remake. lla obstante, el resultado es notablemente inferior a su modelo.

Rose sufre un accidente de moto y el dr Kelloid experimenta con ella una nueva técnica de trasplante de tejidos. De resultas de la operación, Rose se convierte enuna ninfómana que contamina a todo aquél que se cru�a ensu camino ••••

La estrella de la película es M. Chambers, que hacíacuatro-años que se había retirado del porno (tranquilos,ya ha regresado) y se dedicaba entre otras cosas a la música (en Espana salió por lo menos uno de sus singlesse admiten ofertas) revela ser una actriz decentilla,pero poco mas.

Como novedad existe un personaje.central, que comunica la en�ermedad y que tiene problèmas de conciencia o
.de responsabilidad moral, por la cual acaba 14;rágicamente,suicidándose. .

Especial importancia reviste el tema del contacto,que es el comienzo de toda tentativa de apoderarse de otra. persona.Aquí la enfermedad se transmite por simpleabrazo (mas afectivo o emocional, que el beso, explicitamente sexual de "Vinieron •. ") -

La'masculinidad" de la mujer, su agresividad sexualapa!I"ece como algo horrible y repugnante (este estiletefálico que la Chambers oculta bajo el sobaco) •...
"',

Una vez mas, la liberación de la sexualidad reprimidada lugar a una catástrofe social (matan a Papá Noel, lagente se muerde en el metro, la población se dispara entre sip los trabajadores tàla4ran al Ministro, las madres devoran a su� hijos, etc). Aquí se insiste en el carácter social del peligro, pues un caos "privado", acabapenetrando los intersticios de la estructura social, provocando un caos social. Pna cult'ura que anima los impul=sos sexuales, acaba desencaden¥do una catástrofe social.
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CROMOSOMA-3 1919

En el Hospital Somafree, el doctor Raglan exhorta a

sus pacientes a que somaticen su odio inconsciente, que
lo expresen corporalmente. los resultados van desde ul

ceraciones y cánceres hasta la horda de niftos asesinos

que Nola llega a producir. �

Nola es una histérica que habla con su carne. Descar

ga los afectos, pasando al acto una serie de fantasías.
Los enanos realizan las fantasías de Nola. Su actuaci6n
tiene una intencionalidad clara: resolver los conflic

tos que le producen angustia. Nola sufre por no haber

recibido suficiente amor de su padre, que deseaba a o

tra mujer (su madre). Es por eso que los enanos asesi

nan por celos a esta pri,mera rival: su madre. También
asesinan al padre, para castigarlo por no haberla amado

(callaba cuando su madre le pegaba), _poniendo en funcio

namiento el mecanismo de la inversión del afecto (el de
seo se remplaza por aversión) para no reconocer así la
atracción incestuosa que siente por el padre.

i
.

Lo que ella desea es el pene del padre. Por eso se:�·
...

crea la fantasía de un embarazo permanente. Así retiene
el pene del padre dentro de si. Su avidez afectiva,su
insaciable deseo, hace que la producción de enanos sea

infinita y no se pueda detener (supondría el fin del de

seo). Como sustitutos del omnipotente pene del padre,
producirá multitud de penes-en¡mos.

Resulta fácil comprender el motivo del tercer asesi

nato, el de la maestra. Se trata de una rival, que es

deseada por su marido� y esto, su avidez afectiva acapa
radora no la puede permitir. La histérica Nola se mueve

dentro del ciclo seducción/rechazo. Atrae, seduce a la

otra persona, pero la rechaza cuando se trata de genita
lidad. No deja que su marido.se vaya con otra, con la

maestra, �ero cuando la tiene cerca la rechaza (secuen
cia final) porque en realidad la que Nola tiene es deseo

del deseo.

En esta película Cronenberg abandona la esfera social

para centrarse en el microcosmos familiar y en ella po-
.

dríea existir referencias personales, conc r-e t amen te a la

primera esposa de Cronenberg, que saldría bastante mal

parada, pues recordemos que para salvar a la niña, el

protagonista tiene que estrangular a la madre.

La película insiste en el tema del inconsciente como

fuerza. destructiva, L08 impulsos egoístas del inconscien

te, una vez. liberados,matan. En las anteriores películas
el mal era, por así decirlo, provocado por los científi
cos. Aquí parece ser innato a la psique humana. Nosotros

solos, sin ayuda de nadie, somos capaces de èrear mons

truos
� 45
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SCANNRHS (l SlUO;

La película narra las aventuras de un tel�pBt8, Came
ral! Vale, que es curado por el doctor Huth, encnadrndo
en La organizac:i.<$n Consec. Vb. ,8 <18 infil t r-a en Win orgnnización rival de s c ann e r-a , ,LLrLeida PO]' el !!lerall;mtlnoDarryl Revok, d e abaa-u t endo sus planes de c r-e ar una nu evagenerEtc.Lón d" s c arme r-s (ad'ntrl.Í.9 t r-and o e f'e me r-o I a rnu;i erC?sgestL1.ntes) par-a d onrí.uur- 121 mu nd o . kL fí.un I ,!(� descubre
que v a.I e y Hevok a on herllll�no�'l, hijos ti",l ilI' Rut n , inventor por c aaua l írtac ct e L ¡?Ú�'II(-rol.

En las anteriores películas de Cronenberg, los intentos de los eientíficos por me j orar La c ond í.c Lón humana ,tenian efectos desastrosos. Aqui los scanners, tfunbi�nson victirnas de lEl ciencia, pero su condición no es necesariamente destructora como Revck , �,'arnbién pueden ser
_
buenos y virtuosos, como Vale.

La película plantea la posibilidad de dominar las fuerzas Ln t ez-nas , La cues tión del. e qu I Lí,brio, se convierteen una cuestión de contrel. Las fuerzas d�l incotiscienteSOll controlables, son Uti poder que puede ser bien a malusado. De la que se trElta es de saber utilizar las energins internas, de manera constiente, corno exiensi6n deLa voluntad (en el f í.Lm La t e Le pa t f a se Ld errt Lf'Lc a conla fuerza de voluntad)

Aparte de la cuestión de la omnipotencia del pensBmien to (el pensamiento puede ma tar) Cron¡mberg insisteen el tema del cuerpo e omo principal fuente de horror.El monstruo es el cuerpo, sus desórdenes y alteraciones,la que llevamos dentro.

Scanners en un 1�riller de la eI� industrial: lH guerra entre dOH tI�St8 farmElce0ticos, la lucha por el �onopolio del efemerol, etc. Ul, Consec (que an t Lc Lpa ft LaSpectacular Optics de "Vi,leodrome") es Ull8. ine z c La de sociedad secreta y de trust iDdustrial. Son organizacionespeligrOSaS que actúan fuel'tl d.e control, pues son muy pod e r-o rsa a y sp. inmiscuyen en aaunt o s de al ta tec:noJ.(J¡,í!'iy ocnap
í

r-act one s mili tn.re�'l. ,C>

IJa p e Lf cu I a está c onst ru (da. "en de I'e c t o t en d e f'e c t o dI'!informaci6n. Proceùe por fi H¡!;ifl(2nt08 -de Ln I'c.rruac Lón , utiLí.z anû o una. t
é

cnLc a que J'Ut! !'ÍlLIII03 Ll arnar- f'uu Lkne r-í anu ,Se construye n o b r-e una (!;:;r ('rr-I. continuamente d í.í'e r-Ld a ynunca c o Lma da . La p eLf c u .u '�shi (�structura<la e orno unfilm d" ave nturae , ��s ur. f" Lill sobre La rj,vall.dl:1d.. Lúsp e re o na j e s SI? po La r-í.z an 'ti ','!..leuoS.f ma.Lo a y tn-I vez e x.i st an a.lI,�Un({fl re fe l"f' t'le La s "J J. c W:,: C:a.in y Abe 1 uo r f!:.i e:n-
-

plo a jef1l.teris Lo en La' u-mc t a final, cuando -V¡Üe r�x-tí erute S'IS brazo!'; en (!',
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VIDEODROME (1982)

Max Renn, es el propietario de la Civic TV (una peque
ña cadena de televisión por caole especializada en porno
y violencia)que para satisfacer a un público, que cada
día busca emociones mas fuertes, busca programas cada

vez mas sensacionalistas. Un día, su amigo, el técnico
Harlan, capta casualmente "Vicleodrome", un programa pro
veniente de r,falasia, consistente en sádicas tortura8 y
asesinatos. Max graba la emisión y se la enseña a su ami
ga Nicki (Deborah Harry), presentadora de radio, que se
exci ta coil la visión de los programas (le pide a �.'ax que
le atraviese el lóbulo de la oreja con una aguja. quemán
dose voluptuosamente los pechos con un cigarrillo) y le
dice que está interesada en participar en el show de Vi
deodrome.

.
. Max, que está obsesionado con las emisiones,. çonte,mpla

",i "'cóniltàntemente los cassettes y comi'enza -tr'ser v-fêt':f:mà" de--'
extrañas alucinaciones, en làs que·se ve transportado a

"Vddrome", dando latigazos a una mujer, que resulta ser
llicki. EI'téènico descubre, que no se trata de puestas
en escena, made in Malasia, como pensaban, si ÍlO de au-,
ténticos snuff movies provibeiltes'de Pittsburgh. Una ex

posición prolongada al "Vddrome", produce un tumor enel
cerebro que hace que las fantasías se conviertan en ,real,!
dad, para -el que las sufre. RI aparato de TV. se

'.

pone a

palpi tar y aparecen unos labios gigantescos, que s.obresa
len del aparato. Max los besa e introduce-su cabeza en

el televisor. Su vientre se abre, convirtiéndose en una
bolsa donde se alojan una pistola carnosa y un cassette ••

�4ax intenta. descubrir lo que hay detrás I:\e "Vddrome".
Investiga y descubre una organización dirigida por Con
vex, la Spectacular Optics, un trust que pretende utili
zar" politicamente el "Vddrome" y que programan a Max,

.

para que asesine a Bianca Oblivion (la hija del profesor
Oblivion, inventor del "Vddrorne" y que ya fue asesinado
por Convex). Bianca, en su Misión de los Rayos Catódicos
(una especie de comedor para pobres, donde la gente reci
be su ración de TV) se dedica a propagar el evangelio de
su padre: la transformación a través de la tv. Bianca in
culca a !,1ax 11'\ idea de La "nueva carne", como apoteosis
de los cambios fisiológicos que en él se producen. Repro�
grama a Max , como la palabra video hecha carne y le ex

horta a que mate a Convex ••• Y al final Max, seducido por
los labios de Nicki, que le llaman desde la televisión,
acabará suicidándose, conv�ncido de que trascenderá la
muerte, convirtiéndose en la nueva carne •

. , .

. ¡-
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Como puede apreciarse, la película es bastante comple
ja y constituy6 un fracaso comercial en los USA, pues la
gente no entendIa la película, la que motiv6 , que el
film fuera remontado, añadiendo algunas secuencias, so
bretodo las iniciales. Sin embargo la �ayoría de los cri
ticos, coúsideran que es el mejor trabajo de Cronenberg,
auuque también el mas difícil, pu-es exige La atención
constante del espectad,or.

A traves de los snuff movies (films en los que se su
pone que realm�nte se tortura, viola y mata a las prota
gonistas)Cronenberg se plantea la cuestión de la atrac
ción inconsciente que sentimos por formas extremas d� 2e
xo y violencia, que Max piensa que son inofensivas, pero
que en r-e'aLídad están- dañando nuestro cerebro, haciendo
que perdamos nuestro control,o là vida, como Iricki queavida de sensaciones fuertes pagará con su vide" su imprudente bJsqueda de emociones. "Viddrome" fascina porque

-

sus imágenes no son mas que la proyección de nuestras
fantasías inconscientes.

También se plantea el tema de la distinción entre re!!:lidad y ficción. Todavía se discute si los snuff movies
son' en rèalidad o solo un montaje :Los bordes entre fan
tasía y realidad, se vuelven cada vez mas difusos y el
,espectador ya no sabe distinguir entre la real y lo ima
ginario.Le, película está narrada en prirnera Dersona (no
tenemos f'\inguna informaci6n que Max no posea) lo que fa
vorece las tesis solipsistas d� la película: no existe
nada real aparte de lo que percibimos y basta con que
nos representemos una cosa, para que esta exista. La ilusión es la realidad.

I

1
II
I

El film subraya el poder transformador de la TV, quecrea una nueva realidad que parece mas verdadera que la
propia realidad. Cronenberg dice:"la tv presenta al es
pectador una realidad de reemplazo. BI espectad�r vivea'través de la tv. La realidad le llega a través de la
tv,-y sus- imágenes condicionan la conducta de la gente.Por ejemplo,la gente se- habituó a las torturas y a la
muerte, graéias a los reportajes y documentales sobreVietnam que la tv pasaba, convirtiéndose en algo ya ru-
tinario, sin importanci a".

-

Max es un hombre utilizado, programado primerQ porConvex, luego por Bianca. Su vulnerabilidad está representada por la hendidura de su abdomen, que le convierte
en un receptáculo pasivo. La pistola carnosa simbolizaría la sexualidad agresiva, que es utilizada para matar,por quienes le programan. El cúerpo de T-1ax es programable como una máquina. BI video se hace carne ,y 1'.1ax seconvierte en un magnetoséopio ambulante.
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198)

En "Videodrome" Ma:x mataba a lagente por la que suce

día en su interior. Aquí Johnny mata a Stillson, no por
lo que éste ha h�cho. si no por lo que cree que va a ha

cer. Lo condena a morir porque cree en sus visiones (la
dnica secuencia que falla en el film es la de Stillson

pulsando el botón). Lo subjetivo se convierte en reali

dad. La verdad es que no andamos muy lejos del solipsis-
mo de Max en "Videodrome'"

.

El tema del poder sobrenatural, que vuelve "difere�te"

al que lo posee (habitual en King). ya la había tratado

Cronenberg en "Scanners". Ese poder, ha extrema sensibi

lidad del protagonista, lo marginan de su familia, de la

escuela, de la ciudad. Johnriy lo que ansía desesperada
mente es vglver a la!�ormalidad" y por eso se sacrifica
rá por la Huma.nidad. para que los demás puedan seguir
siendo "normales".

.

Es el film mas optimista de Cronenberg. El cataclismo

no es inp.vitable. Existe la posibilidad de intervenir so

obre el futuro, que puede corregirse (el t
é

rurí.no "zona

mu'e rt a " alude al área en La que el futuro puede ser eam

b í.ad o ) •

La película es excelente, sobretodo en la secuencia

final, y Cronenberg demuestra que es capaz de hacer un
I

film emocionante y qlle es un gran director de actores.

l-iGllm_tJíŒíiMJ, .. ... .
.
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Toda adaptación de una obra literaria al cine conlleva una

serie de riesgos. Si esa obra se llama "El Se�or de los Anillos",
la pretensión resulta, no ya arriesgada, sino peligrosa. Y si en

cima se hace con unos dibujos animados en los que se valora a pa.!:.
tes iguales aquéllo-que se cuenta y la forllla en que se hace, el

gué y el cómo, toda aproximación a una crítica.aconseja, cuando

menos, cí.er ta prevención.
Al hilo de estas reflexiones, habría que empezar diciendo u

nas palabras sobre el "alma I�ater" de la película, aunque sólo sea

para coger'unas ideas sobre las que volveremos al analizar la pe
lícula en sí. Decir Tolkien en la actualidad es hablar de Litera
tura -con mayúsculas- en el más exacto sentido de la palabr-a. E-

,so la sabe todo el mundo. "El Señor de los Anillos" es quizá su

obra más conocida. Concebida como una trilogía, aborda de una ma

nera épica, en palabras de Julio César Santoyo "el mito ancestral
de la lucha del Bien contra el Mal", con un planteamiento que ,tra5!_
ciende de hecho a la propia obra. Personajes, es4;enarios y situa
ciones se s�ceden de forma continua, siendo el Anillo, o mejor,
el viaje a través de la Tierra Media que hacen los portadores del
Anillo para llevarlo a su destino final, el hilo conductor de la

trama. Decir, por último, que este relato es mucho más amplio que
"El Quijote" a el "Ulysses" de Joyce nos ayudará quizá a entender

que la que tenemos entre manos es más, mucho más, que una sim-_

pIe novela de aventuras.

Pues bien, a llevar a la pantalla esa obra es a la que se co�
promete Ralph Bakshi. De la mayor a menor fortuna con que la con

siga es de la que se va a hablar a continuación.
I

�
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LA TECNICA.

Partidarios y detractores coinciden en la'origina
lidad que ha conferido Bakshi a su relato. Dejando aparte la po

sible linealidad con que ha tratado el tema, sobre la que habla

remos mâs adelante, no cabe duda de que, visualmente hablando, la

pelicula es algo nuevo. Bakshi aplica una serie de técnicas iné

ditas, lo que es, en efecto, encomiable, y se sale de 10 que has

ta la fecha había sido el dibujo animado.

Ahora bien, en rigor habría que señalar una serie de obje
ciones técnicas que juzgamos de interés.'Pasamos por alto la defi

.

nición de los personajes, que se nos antoja, cuando menos, acept�

ble. Pero lo que no puede dejar de señalarse es la aparición en

la película de �n Le�olas ligeramente estrábico (cuando en el re

lato es un pro�otipo de belleza), de un Saruman el Blanco vestido

de rojoC!! I) o del enano Gimli que resulta si hacemos caso de la

película tan alto, sino más , que el humano Aragorn,
Todo ello es, si se quiere, anecdótico. Es evidente que la

antedicho tan sólo podría molestar a los que, habiendo leído la

obra, busquen en la película un reflejo más o menos fiel. Es cla

ro, y así la señala el propio Bakshi, que no se da una estricta

correspondencia en buen n6mero de casos. Pero volveremos más ade

lante �obre ello.

En segundo lugar, estaría el tema de las escenas en las que

aparecen hombres auténticos junto a los dibujos animados. Es qui

zá el mayor hallazgo del film. Pero creemos que se le podría ha

ber sacado mucho mâs partido. En efecto, podemos observar como en

estas secuencias, filmadas en video y posteriormerrte retocadas y

montaôas sobre los dibujos animados, hay un punto de incredulidad

por parte del espectador, un "no creerse lo que se está viendo"

que desvirt6a en cierta medida la película. ¿Es un fallo de la

técnica en sí?; ¿se podría haber hecho mejor? Sinceramente, cree-

1ll0S que la t èc n.í.ca en si vale, 'f es susceptible de mejora. Las es

cenas de batallas se nos antojan un poco arropadas por la ceremo

nia de la confusión; y así, "no se sabe exactamente bien quién
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lucha'contra no se sabe exactamente bjen qué", y ello es, lógica
mente, censurable. Perú no todo es negativo. Ilay logros importan
tes que nos hacen pensar en cómo poùría quedar una hipotética se

gunda parte de la obra. Si a las escenus bélicas se les logra con

ferir un lOayor gradú no ya de credibilidad, sino de majestuosidad.
si los retoques, necesarios por otro lado, son algo más que colo

rear los ojos y los ropajes de los jinetes negros y si se pueden

engarzar con mayor soltura -con mayor "oficio", podría decirse

escenas en las que coexistan humanos y dibujos, pensaruos que qu�
zá valga la pena perder una tarde en ir a ver la película.

Por lo demás, señalar que hay escenas que se salvan por sí

solas. El encuentro entre los dos magos es, realmente, "mágico".
la secuencia de las Puertas de Moria, sublime, y el rostro de Ga

ladriel, no muy lejano de cómo lo debió de concebir Tolkien.

Resumiendo. Aún con desaciertos evidentes, que pueden provo

car malestar entre los seguidores de Tolkien, la pélícula cuen-

ta con los suficientes elementos para atraer al espectador novel

(entiéndase aquél al que el nombre ùe Tolkien ni le suena)y, cuan

do menos, para que el espectador avezado 'en estas lides no salga
del cine a media película, más interesado en comprobar como acaba

todo aquello que por el tema en sí.

No estaría de más, y perdónesenos nuestra inslstencia. una

segunda parte.

EL TEMA.

¿Cómo enjuiciar una película sin final?, ¿cómo salvar un

film cuyo desenlace viene motivado más por la necesidad de acabar

-so pena de superar las tres horas de proyección- que por la tra

ma misma? Sencillamente, habría que volver a 10 que decíamos en

el primer párrafo de esta crítica: aquí importa tanto lo que se

cuenta como la manera en que se hace. Para los puristas. es evide�
te que la película es insalvable. No ya porque no cuente toda la

Historia -a ver quién es el guapo que resume 1550 páginas de Lite-
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ratura sin hacer un tebeo- sino porque su final está concebido ú

nicamente en función de la escena final, la del asalto al castillo,

que fue rodada, para más inri, en una fortaleza de esas que crecen

como hongos a lo largo de Castilla la Vieja. y se podria haber,he

cha de otra manera. PGes claro que si. y mejor. Pues tambi�n. No

costaba nada hacer coincidir el final de la pelicula con el finat

de la segunda parte de la Trilogia. Pero eso hubiera exigido la

necesidad de hacer una segunùa parte, yeso era algo que, en el

momento de hacerse la pelicula nadie, ni el propio Dakshi, �staba

en condiciones de asegurar.

Es decir, que nos hallamos ante un film que es, de salidaico

jo. Yeso lo ha reconocido, en entrevista con Jean Marc Lofficier,

el propio director. En este punto cabria recordar la anêcdota del

grupo de estudiantes que, a la salida del cine, acosaban al profe-"
'.

sor con la mis�a pregunta: ¿qu� pasa al {inal con el Anillo?

Pues pasa lo mismo que con la pelicula. Que se pierde. Que es

bon-í to, tiene valor y al final se pierde. Porque Lo que no se pue

de buscar en una película o por lo menos no en esta es "l'anima

tion par elle même", porque eso, al [llenos en este caso, primero

cansa, lue,Go aburre y puede llegar a molestar.

Es evidente que la pelicula no sigue la obra. Hay que recor

dar que es_tá basada en el resumen que el propio Tolkien hizo de

su obra. Ello provoca -hace in�vitable, diríamos- la desaparición

de una serie de personajes. Ello en cine puede resultar hasta bue

no, en función de Ulla mayor linealidad en la acción que el espec

tador -que recordemos no tiene la facultad de volver atrás como

el lector- sin duda agradece. Pero a pesar de que nQ la siga, el

truc í,o de La película es sin duda prometedor. Los hobbits no es

tán muy lejos, pensamos, de los que �ebió imaginar Tolkien, y la

Comarca, sencillamente, !.':!_vo que ser asi. Se echa en falta ulla WB

yor recreación en el ambiente (en eso Tolkien es un aut6ntico ma�

e;"'tro) pero cOlliprendellios que ello es hasta cierto punto inevitable.

La trama se desenv�elve con una cierta soltura pero sin llegar,

ni de lejos, aI nivel de J.a obra. Sencillamente, pen!:òalllos que, a�í
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corno la obra llega, la película no. Pero claro, eso pasa hc:.sta en

las lIIejores películas, y sólo unas cuantas (tal vez 2001, quizá
Ghandi y desde luego, Blade Runner ) excepcionan la regla gener al .

y llegamos al tema central de este comentario. El asunto del
Bien y del Hal. Consideramos que en la obra de Tolkien lo que se

ventila es, en resumidas cuentas, eso; la lucha de siempre entre

dos valores antagónicos, en otro espacio y en otro tiempo. Yeso
se retrata a la perfección en la obra. Detrás de los hobbits, los
Jinetes negros, Saruman, Sauron, Mordor y compaüía y, sin duda,
más allá de todos ellos, subyace toda una teoría de contraposición
de los ya mencionados valores absolutos. 'Y la linealidad es, en e�
te punto, diáfana: Hay un bien inicial que se corrompe con el mal.
Este se va extendiendo y hay que encontrar un remedio para que el
bien vuelva a predominar. De todo eso, ni la décima parte avarece
en la paltcula. Es, en cierta manera, abundar,en algo que ya he
mos dicho.

¿Qué conclusiones podemos extraer? Pues las que se deducen de
todo lo antedicho. 'Nos hallarnos arree una película que t.í ene una se

rie de puntos positivos -técnicamente no es, en absoluto, desdeña
ble, é1ntes al contrario- y bastantes más negativos. Yeso es lo ma

lo. La película no ha satisfecho a los seguidores de Tolkien -lo
cual era, hasta cierto punto, lógico- y tampoco ha guscado a los
no seguidores, que han visto como un planteamiento inicialmente
válido se iba desvirtuando por mor de una trama que se iba compli
cando hasta el punto de no saber exactamente de que va la cosa,
para llegar a un final del que siendo benévolos podemos decir que
no existe.

Una hipotética segunda parte, repetimos, podria, caso de ser

realizada, variar esta opinión, si consiguiera acabar esta histo
ria o darle cierta lógica de la que, vistos los comentarios, carece,
o hundir un poco más esta no muy afortunada producción. En esas es

tamos. Pensarnos, por último, que no se merecía Tolkien esta peli
cùla, y que podria haberse hecho quizá con menos medios, pero
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Francisco García de la Rosa

mejor, infinitamente mejor.
y tal vez sea en este punto de aplicación el comentario que

hizo un famoso crítico a] ser preguntado sobre "Greystoke" de Hugh
Hudson. "Me gusta -contestó - es deliciosamente aburrida"

A nosotros, desde luego. e��.! versión de Bakshi no nos ha con

vencido en absoluto. Es, sin lugar a dudas, una triste película
para una gran obra.

'I

.�.
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la ,crítica
SUPERSTITION J. Roberson 1981

"Superstition" o la venganza de una bruja crucificada
por la Inquisición. Lo mas curioso de la película aparte
de los efectos especiales es el contraste que existe en
tre la vulgar realización de las secuencias "contemporá
neas" y los excelentes flash-backs de la época inquisitorial (contraluces, iluminación, colores, etc), que hacen
pensar en la posibilidad de un segundo realizador.

JUEGOS DE GUERRA J. Badham 198)

La película es una variante de la lucha entre el hom
bre y la máquina. Hoy en día, la metáfora de la "inhuma
nidad", es la máquina, el ordenador, la inteligencia ar
tificial. El problema consiste en que el hombre se dejedominar por la máquina, que la máquina se autonomice en
sus decisiones. El final de la película ès optimista al.

respecto y nos dice que siempre se puede rectificar a

tiempo.

La películ� a nivel ideológico es una auténtica cabro
nada. Ahora resulta que el origen de la amenaza nuclear
no hay que buscarlo en los militares y políticos, si no
que los personajes verdaderamente peligrosos para la na
ci6n son los niños que en sus casas juegan con ordenado
res. Ahora resulta que la suerte del mundo está en manos
d.e un niño. ¡Vaya cara!. Y para postre, quienes nos sal
van son los responsables de la Defensa. No me extraña
que la película le gustase a Reagan.

Sin embargo pienso que la película acierta en cuanto
que la virtualidad de la operación pragmática de la Bomba, confiere a ésta un poder de manipulación, un poderpolítiCO que hace que los sujetos se transformen en sujetos de querer no hacer, la que traducido significa quela Bomba disuade de su propio empleo, haciendo que el
agresor se detenga, por la certeza de un coste intolerable, pues no hay ninguna ventaja posible que compensela destrucción que la Bomba producirá.
Esto es así, a no ser que a un mediocre actor, ya septuagenario se le ocurra interpretar el mejor papel de sucarrera: presidente de los USA, durante la primera guerratermonuclear.
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LOS ANGELES DEL INFIERNO R. Corman (1966)

Tal como el título parece ya indicar, la cosa va de
gamberros motorizados, con todo la que esto conlleva:
símbolos nazis, drogas, violaciones,etc a lo cual se

añad� un final trágico. A Corman, siempre le han gusta
do los antihéroes, los marginados que están contra el
stablishment, que quieren romper las reglas y que aca
bari 'convirtiéndose en "perdedores".

La película es horriblemente mala, y la verdad es

que hay que esforzarse mucho, para creerse que Nancy
Sinatra, pueda ser una de las chicas, que acompañan
a los Wild Angels. En ella participaron auténticos
Hell's Angels (la mayoría con órdenes de arresto pen
diente) y Corman tuvo que pedir a la Policía, que por
favor no los detuviesen hasta que acabara el rodaje,
pues sino se quedaba sin extras.

La pelícu¡a fue motivo de escándalo y posee una' at
mósfera depresiva. Lo más fuerte es una orgía en una

Iglesia, con un cadáver presidiendo. Esta película se
convirtió en un film de culto, gracias a que su lanza.,..
miento coincidió con un juicio que Peter Fonda tuvo
por posesión de marihuanà, con lo que automaticamente
se convirtió en un héroe de la "contracultura".

En vista del éxito, Corman rodó una continuación
"The Trip", una especie de iniciación al Lsd, con Fon
da repitiendo de protagonista y con guión de Nicholson
que como "poseía un profundo conocimiento del tema,
escribió un magnífico guión", Según dicen, la película
es tan mala, que no despegas a menos de que vengas co
locado ya de casa.

LIBRERIA

TOTEM
COMICS y LIBROS
***************

CALLE SOCORRO, 12
Teléfono 21 0891

PALMA DE MALLORCA



«El IUa deSinn�s» N. Meyer 198)

Se ha insistido mucho en que"el día después", no es

mas que un aburrido film catástrofe de bajo presupuesto
Pienso que esto no es del todo cierto. A continuación
veremos como en algunos puntos, se aparta del modelo
que parece adoptar. Los filrns-catástro-fe tienen tres

partes: el antes, la catástrofe y el después.
Primer momento: el antes. Los films-catástrofe sue

len presentarnos una situación de crisis a través de un

montaje en paralelo de toda una serie de arquetipos so

ciales, reflejando una sociedad en crisis a nivel de rn2_
ral y costumbres (son típicos los matrimonios con pro
blemas y los personajes que ocupan la cima de la 'jerar
quía social (alcalde, gran capitalista, etc) , gente
corrupta o excesivamente rapaz, son los responsables,
los culpables de la catástrofe. Pero jOjo! los causan
tes son siempre individuos aislados, no el sistema.
El día despu�s", no refleja ninguna situ&ción de crisis
no hay crisis en ninguna parte ofreciéndonos una visión
bucólica de los USA, en la que la patria y la familia
aparecen como valor supremo (jóvenes que se alistan,
una pareja "moderna" que se van a casar, etc). Los per
sonajes están proyectados hacia el futuro ( se casan o

hablan de sus planes futuros). Los responsables de la
catástrofe son exteriores al sistema. Son los rusos.Los
rusos i nadie más .

. Segundo momento:la ctástrofe propiamente dicha. Aquí
es donde se vuelc&n los efectos especialesr No puede de
cirse que "El día después" privilegie excesivamente esta
fase.

Tercer momento: el después de la catás�rofe. Veamos
las reacciones de los principales personajes:
-las instituciones (el sistema) no fallan jamá�; el Ejér
cito, la Iglesia, los Bomberos, la Instituci6n sanita-
ria, etc� funcionan rápida y eficazmente.

-la "masa" que siempre es considerada egoista y violen
ta. En definitiva ineficaz y pasiva.
-aparece un "nuevo héroe", activ-o y eficaz (suele ser
un técnico) y el poder se desplaza de manos de los líde
res tradicionales (grandes magnates) a los nuevosflé
roes.

Se luchará no solo por la Supervivencia, sino quetambién se intentará reconstruir una estructura social,
para volver a empezar.

En la película, se pone el acento en las institucio
nes, que pase lo que pase responderán (aunque tengan que
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operar con pilas) y no aparegen "nuevos héroes". El hé�
roe de la película es el médi�o, que antepone sus obli

gaciones como �iembro de la Institución Sanitaria (el
interés social) a sus posibles intereses individuales,
egoístas.

El aspecto de lucha por la supervivencia, también es

muy fuerte en la película y la reconstrucción del.pais
se producirá sin redistribución alguna del poder Q nue-

.

vas alianzas entre determinados sectores. El Presidente
es quien sigue cortando el bacalao, declarando que "los
USA no han renunciado a su libertad y a la dernocracia".
No es de extrañar pues que la película gustase en la Ca-
sa Blanca.

.

TESTAMENTO FINAL L. Littman 198)

La película,realizada por una mujer, es la historia
de una madre que una vez desencadenada la guerra nuclear

contempla Lmpo t errt e , como uno a 'uno van muriendo todos

sus hijos. Es un psicodrama que nos muestra las conse

cuencias y no �as causas de la guerra nuclear, adoptando
un punto de vista humanista, no politico, poniendo el
acento en �a larga agonía de los niños, los mas vulriera
bIes, víctimas illor.entes de lo. crueldud de los .mayores •

. Realizado desde el punto de vista de una madre, ma�
que un film sobre la guerra nuclear (no hay efectos es
peciales), parece un film sobre la maternidad.

Para mi, la película es increíble, pues idealiza en

demasía el comportarniento de la gente. Prente a la ca

tástrofe, todo el mundo hace gala de una calma y sere
n

í

dad realmente envidiables. Todo el mundo es. muy lmeno

y ayuda a los demás, altiempo que los roles sociales se

van redistribuyendo a medida que la gente muere.

Las feministas disfrutarán con la película, pues
mientras los hombres se supone que se dedican ahacer

la gue r-r-a , La protagonista, esperando inu tilrnente, el
regreso del marido, sola, hará frente a los hechos ••.

y enterrará uno a uno a los muertos.

A la vis�a de estos dos films p8dríamos dècir 4ue la
Bomba ,

identificada con el valor ideológico de f'eriaa de
la patria puede ser o no asumido como objeto de v�lor
por los sujetos y entonces tenemos:

-sujetos de uo querer ser y un querer hacer: el Presi

dente, los polítiCOS, los militares, etc, sujetos defi
nidos por unil isotopíu socio-:-profesional.
-sujetos de un·no querer hacer y no quererser: los ha,,:"
gares, Las mujeres, Lo.s niños. Sujetos dêfinidos por
La Lsotop fa famil"iar., que aparecen amenazadc s y 1)0 quie
ren ser sujetos de estado de un no valor (destruldos).-
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CmUS'l'INE J. Carpenter 1983

Tras el estrepitoso y merecido fracaso de"la Cosa"
Carpenter decidió que debía asegurar el éxito de su pró
xima película. Y así la hizo. Realizando un film de ho
rror dirigido a unos espectadores muy concretos: los
teenagers. La elección del tema er� fácil: un chico con

problemas en su casa y que quiere tener un coche. Si a

esto se le añade un poco de rock y el nombre de Stephen
King, la fórmula es infalible.

El tema del conflicto generacional es bastante común
en King, en cuyas novelas abundan los padres "abusivos".
El film acierta plenamente en la :referente al papel que
juega un coche en la vida de un adolescente, en cuanto
que su pos�sión supone un cambio: el fin de la infancia
inocente. El coche posee para el adolescente un induda
ble poder transformador. Restaurando a Christine, Arnie
se está restaurando a si mismo, está remodelando su per
sonalidad. Christine mejora en belleza y Arnie gana en

seguridad y agrèsividad (muy significativo es el deta
lle de las gafas; que ya no le serán necesarias para
ver). Vemos como un chaval timido, dominado por sus pa
drea y que es objeto de burlas por parte de sus compa
ñeros, se convierte en una especie de macarra, capaz de
erif'r-en te.r-ae a todo el que se le cruce por delante.

Recuerdo que Jung relacionaba la carroceria del coche
con la "persona" a máscara que adoptamos y que produce
un deterrni�ado efecto sobre los demás. El coche es un

lugar en dónde se proyectan una serie de valores, un ob
jeto que mediat�za la relación del sujeto consigo mismo,
como conjunto de virtualidades. Tanto el tema de la in
destructibilidad (uno de los preferidos de Carpenter)
como el de la. venganza de Arnie (por injuriar y destro
zar la carrocería de Christine) deben relacionarse con
la cuestión del narcisismo, de un narcisismo herido que
se reconstruye.

Otra cuestión que está muy bien tratada en la pelícu
la, es el poder de fascinación que el coche posee. Ya sa
bernas que el coche es un símbolo de potencia, de presti=
gia social, etc. Pero tambi€n puede convertirse en un

objeto de culto, de pasióll sexual (nadie ignora que el
goce de la velocidad es de naturaleza sexual) que absor
be totalmente al sujeto, una especie de vampiro. Chris=
tine es mas humana que todas las chicas que rodean a Ar
nie. Es nerviosa, celosa, posesiva y con ella Arnie vi
virá una historia de amor "fou" intenso y destructor.

i.
I
I

I

ft�ora que está tan de moda cargarse a Carpenter, voy
a permitirme disentir de la desfavorable opinión de la
mayoría de los críticos, diciendo que a pesar de que los



actores son bastante discreti tos Y' que el film es ab.so":
lutamente previsible, la película me parece buena, por
todo lo dicho anteriormente Y' porque logra mantener La

.

atención del espectador, por la forma en que se nos

cuenta la historia.
.

"Proyecto Brainstorm" D. Trumbull 198)

Para mi la película contiene unas cuantas buenas i

deas que no acaba de desarrollar.

Sobre la posible utilización política del invento, c£
mo un medio para hacer llegar a las masas una avalancha

de impactos alienantes, me hizo pensar en "El hacedQr de

estrellas" de Stapledon en la que la gente como quil?n
lleva una radio en el bolsillo, llevaba un casco especial
que c ap t.aba estímulos d.e lo mas diverso y así el obrero

- de una fá.brica .pod.fa regalarse con un banquete sin gastos
o con el abraz� de una estrella, con lo cual los proble
mas sociales se solucionaron porque "dosis continuas de

lujo ilusorio permitían que el hombre tolerara· vivir en

la casa mas miserable"

Existen ciertas analogías entre el invento de la pelí
cula, el showscan y el LSD, pues aparte del viaje, permI
ten una percepción mas intensa de la realidad.·

-

Es un film sobre la muerte que me recordaba el "Valde
mar"de Poe, en cuanto que pretende desvelar un Enigma,

-

(observarlo cientificamente) mostrándonos lo que existe
mas allá de la muerte. La. representación del "mas allá"

que hace la película es muy poco convincente, pues como

decía C. Gans:" ahora ya sà.bemos con que funcionan las

naves espaciales de T·rumbull. Con agua bendita". Solo
faltaba San Pedro con las llaves.

Una cosa que me gust6 de la película, aparte de rela
cionar el invento con el tema del voyeurmmo (sería el in
vento perfecto)es la idea de que "ver" implica repetir

-

las reacciones que se experimentaron al ver. Según Trum
bull la muerte no es solo irrepetible, 8i.no que también
sería "invisible", pues visionar la muerte, no supone so
lamente asistir al espectáculo de la muerte, si no que

-

también implica la misma muerte. Con ello el film no ha
ce si no recalcar la fuerza que poseen las representacio
nes.

.

La planificación de la película me parece extrañísima
pues pretende ser objetiva (à,bundan los planos medios y
las tomas l�rgas), pero al mismo tiempo utiliza loa gran
des angulares Y' los "'oj os de pez".
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"Greystoke" H. Hudson 1984

El tema qel "buen salvaje", rue un tema privilegiado
durante el Siglo de las Luces y sobre él se han escrito
miles y mi.¡es de páginas. En realidad cuando se apela a

los "salvajes", no se habla tanto de ellos como de uno

mismo, ya se trate de subrayar los defectos de la socie
dad actual o por el contrario de alabar sus méritos. Los
"salvajes" son objeto de un discurso que solo los tiene
en cuenta en la medida en que son aptos para encarnar la
idea de naturaleza universal, sirviendo de espejo a los
civilizados para devolvernos la imagen de la que no so

mos. Son la imagen del Otro, que pOdríamos ser.

El temaservía para discutir grandes cuestiones como
la de la libertad como estado natural del individuo, la
religión, la propiedad privada, la autoridad política,
etc y como es lógico la respuesta que se daba dependía
de la ideología del momento. En realidad toda esta cues
tión remite a la conocida oposición Naturaleza/Cultura,
pero debemos in�:Ji"stir en que el término Naturaleza es
una categoría semántica y cultural, pues se inscribè en
un determinado contexto cultural. La Naturaleza es la
que determinada Cultura considera que es. �l concepto
siempre está culturizado.

El tema aparece sobretodo cuando existen duda� sobre
los valores de la Civilización. Esto está perfectamente
reflejado en la película, que recoge muy bien el momento
en que aparece el mito de Tarzán: los inicios de la Re�
volución industrial, la Inglaterra Victoriana. Son los
primeros momentos de expansión tecnológica, en los que
el hombre vence a la Naturaleza (el buquè a vapor que
cruza el río, los primeros automóviles ••• que Tarzán abo
llará) .

La verdad es qué' tras la belleza de las imágenes, hay
muy poca cosa, pues la película desaprovecha las posibilidades que el personaje ofrece (una especie de mirada
in9cente-crítica. que podría convertirse en el testigo
asombrado irónico y acusador de nuestra sociedad)limi
tándose a 'ofrecernos una visión rousseauniana-ecologistaAquí Tarzán no es el defensor de los oprimidos. Ro defien
de a los demás si no que se deriende a si mismo de la ten
tación de integración, convirtiéndose en un personaje

-

trágico, que pierde a todos sus "padres" y que vive es
cindido entre sus dos personalidades ho�bre/animal.

.

La película funciona en base a una serie de oposicio
nes demasiado simplistas y demasiado sobadas:Tarzán es
libre, lJosotros esclavos del dinero y de los códigossociales; Tarzán dispone de espacios libres, Nosotros
vivimos en espacios cerrados con decorados sobrecargados
que producen claustrofobiRt y así sucesivamente
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En definitiva que Hudson �·a.rafrasea a Rousseau cuando
dice ·que "nos pervertimos ert La medida que nos alej amos
del hombre primitivo", para la cual hay que idealizar a

la Selva y a los monos ( que normalmente representan el
inconsciente y que son una imagen del hombre degradado
por sus vicios: lujuria, vanidad, malicia, etc) convir
tiéndolos en seres mas humanos que los propios hombres.
y al contrario de Truffaut, que nos hablaba de un impo
sible regreso a la Naturaleza, Hudson convierte una cues

ti6n puramente antropológ:i.ca, en una cuestión casi místI
ca: el Regreso a la Naturaleza, al Paraiso Perdido •••

-

en definitiva a la Madre.

TRAS EL CORAZON VERDE R. Zemeckis 1984

El film destaca por un nivel técnico bastante por en

cima del medio. Zemeckis, asistente de Spielberg en 'el
Arca perdida", se ha rodea.do de los mejores técnicos·pá.
ra llevar a cabo su proyecto: el jefe operador de Car

penter, Dean Cundey, el aflistente de Coppola para las
_ escenas de acc:i;,ón de "Apocalipsis Now", Terry Le onar-d j 'y
de todo un staff de. técnicos salidos de la factoría
Spielberg-Lucas.

El film, con un protagonista cínico, se inspira en

las películas de aventuras en la selva y está teniendo
un gran éxito en los USA.

El fondo de la película es la relación Novela(Joan)j
Realidad (Jack) y el suspense se logra mantener en base
a la espera fiduciaria de la protagonista. Nos explica
remos: Joan Wilder cree haber concluído un contrato con

Colton. Espera poder contar con su colaboración. Im�gina
que Colton tiene la "obligación" de trabajar para ella.
La iptriga de la película consiste en saber si Colton
cumplirá a no el programa narrativo que Joan le atribuye.
Por ello resulta fundamental en la película el hacer in-:
terpretativo de la protagonista (del espectador)

La insatisfacción final de Joan tiene una doble moti
vación:

-una carencia objetal: no se ha logrado el ansiado objeto
de valor, el corazón verde.

-una carencia fiduciaria: una decepción, una crisis de
confianza,' que se revela mal de
positada"una traición.

-

lI{enos mal que las cosas se arreglan en el úl timo mo

mento y las espectadoras, que se identifican con la Tur
ner, pueden irse contentas y felices a su casa. Una vez

más la novela se convierte en realidad.
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«Mirada mortalul (Looker) M. Ch:dchton

I,I

la película ha constituído un inexplicable fracaso en

los USA, lo cual ha motivado el retraso de su exhibición
en Europa. En realidad se trata de un thriller al que se

añaden algunos elementos de denuncia social. Todos cono-
cemos el pouer de sugestión y manipulación colectiva que
la televisión posee y las experiencias que sellevaron a

cabo �tilizando imágenes subliminales. O sea que no va�

mòs a insistir en estos puntos.

Como en la mayoría de sus películas("Almas de metal"
"Coma", "La amenaza de Andrómeda") Chrichton nos mues

tra por.un lado, la fascinación, la perfección de la tec
nología (las imágenes sintéticas. los robots casihumanos)
pero por otro nos pone sobre aviso del peligro que campar
tan estas tecnologías de punta, dado el potencial que acü
mulan y el mal uso que puede hacerse de ellas. Viene a

-

decirnos que hay que vigilar la que hacen los científicos.
Además en las películas de,¡Çhr1chton. las máquinas tras -

su,aparente perfección, suelen acabar fallando.

64

El Dr Roberts, especializado ,en cirugía estética, re

cibe là visita de jóvenes maniquíes que trabajan en pu
blicidad y que le presentan unas listas extraordinaria
mente precisas de "defectos" a corregir. Imperfecciones
ínfimas que necesita.rían retoques del orden del milíme-
-tro. Las chicas son eliminadas una a una por un miste

rioso asesino. Intentando salvar a ,Cindy, su última pa
ciente, el Dr Roberts La seguirá hasta La Digital '.latrix,
donde debe realizar unas pruebas.

-

La Digital Matrix es la inventora de un rayo hipnoti
zador, que garantiza el éxito de los spots publicitarios
Una institución especializada en el estudio informático
de los mecanismos de la percepción. El ordenador realiza
un scanner de las modelos y produce imágenes sintéticas
de la modelo "perfecta" y fijar la atención del especta
dor haciendo que este dirija la mirada hacia el punto
que se desee. El ordenador puede animar esta imagen, in
sertándola en cualquier decorado y dotarla de una voz ar

tificial.

La película nos muestra a partir de entonces la pers�
cución de que es objeto el Dr Roberts, por parte de los
secuaces de La lHgi tal Matrix, que utilizan el "looker"
(una pistola futurista que difunde una luz intensa en

forma de flash, que hace que La vf c t flna pierda La con

ciència durante algunos segundos) para acabar con el en

frentamiento final, en un plateau donde se mezclan per
sonajes reales e imaginarios, entre Roberts y Restan (el
magnate financiero, dueño de l� Digital Matrix), que an

te un público escogido pensaba hacer una �ernostraeión de
las posibilidades de su invento de Cara a'las próximas
elecciones.



El film potencialmente mu¥ interesante, se queda un

poco corto, pues aparte de que la realización no es de
masiado brillante, no profundiza demasiado en el tema.
De cualquier forma es un film curioso,que vale la pena
ver.

Mención a parte merecen las supermujeres que salen en

el film, capaces de levantar la boina al mas pintado. He
leído no se donde que La rñayoz-fa de ellas fueron "playrna
tes" del mes en la revista Playboy. Otro aliciente mas

que añadir a la película

Kicaragua. Tras el descubrimi-ento de unas cuavas gi
gantes surge el conflictp entre unos aritroP9Iogo·s, que
quieren explorarla y los mili tares, que qu

í

ec-eri il tilizar
la para instalar .una Estación Omega (un poteritisirno sifi
tema de c omundc ac.í.én a escala planetaria). Botran en coñ
tacto con La divili-zación de los lernurianos (albinos. de
frente prominente, con tm oído h.í.pe r-aeria í.bLe., - _y cuyo es

pectro de visión se reduce a dos colores: az�l-y rojo),
que les roban la estación. Son capturados por lbs lemu
rianos y como en .Laa películas de Lnd í.o s., el �e re de .Lo s
blancos Lucha contra el j efe de Lo s '1emuriahò:¡r.�� -. Se pro
duce una batallita , acompañada por un derrumbamiento y
al final logran .e s capar- unos cua.ntos homur-e stbLanc o a y
mandan sellar para siempre la entrada de las caeyas.

La peÍícula es:mala:de so-lemnidad y tanto el realiza
dor e orno los actores, demuestran no haberse t omado el
mas mínimo inte:réS-. Nosotros tamp oco nos Lo vamos a tomar •

D. Sharp 1983

A. Dawson
.

1983

El problema de Margheri tti (uno de los "maestros" del
cinema bis transalpino, es que- ha querido realifilar dos
películas en una: una mezcla imposible entre "En,busca
del fuego" y "La Guerra: de las Galaxias".

La parte prehistórica dela película está bastante
bien realizada y los monstruos son de la mas convincente
que hemos visto. Pero por desgracia la parte galáctica.
resul ta increíble. Un espectador no rme.Lrnen t e consti tuí
do, encontrará serias dificultades, para admitir la fa
cilidad con que un troglodita pasa de esgrimir un hacha
de silex a empuñar una pistola de rayos laser y manipu
lar un complicado ordenador, para acabar con el loco
megalómano de turno (a la James_Bond) mediante la ar�

chirrepetida gran explosión final •
.

.

'"
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Debemos situar esta pe1!cula dentro del género cono-
, cido 'con el nombre 'de "'urvival", que es una varian te de
10,s films fascistoidèS de autodefensa (por ejemplo"Harryel Sucio"). Los filma'semnales de esta corriente fueron
"Delivrance" y "�liS c,olinas tienen ojos". Eil el fondo _sejuega con las tendencias sado-masoquistas de los espect!!dores. !!:ñ la primera mitad, tres jovenes del norte, de
,la Ciudád. deciden pásar sus vàcaciones ën plena natu
r.leza. dirigiéndose al s.ur. al campo, donde unos campea1noa(.1c) degenerados y feoa les someterán a toda clasetorturaa ' "I ,vejel_Cioneé. Sigue' una aegunda seccj.cSn q,"e esel rev'à de la primera, la Venganza, en la q�e se sue�eaplicar la úxima,"cont'rá rtolaci4n castracicSn". En' es';' Itó.:t11ma. la h\Jida,de laCiudad, la vuelta a la Natu-raleza .i�fièfin el r.,egreso a lo Salvaje.

,
Realisado por, las 1111811188 techas en que se real�z6 ,'"Iiernea 1)", ae trata de uno de 108 tilma mas f,8IIloSOS

del. géDeJ'O de loe úl timos añoe�. 'ama merecida. pues estamos ante una excelent4t pel:ícúlaque alterna el horror
7. el humor. E-l film hace gala de un hUlllor ·negro terribJ,een �uanto que eupone un a�aque e� toda regla al "a!lle-J"icu .81 ot lite". Noa presenta a una tUilia de taradOStue e. ,asall todo' el dIa viendo. la tele. y que a pe�ar'de y1"1r en el ))oeq,ue" se' hallan pro'Vistos de" tcdo tipod',bienee de la aociedad d.cons�o (electl'OdoméàUcca,bebielaa enlatadas, cerealea•• tc)�

,

Se t�ta cie ùn aut'ntico _triarèado, en el què una
yie3a .eptùagen"ria, .d�""s de c9mptlrtir 10.8 juegos ase- 1\,.i�oe de sua adcrablés c�àturas (que riy¥izan entre ai
p&!'a que su I!'fldre pu,da �ata:r orgullosa de: ellos) anima
'1 clirlge au entrenamien:to militar'a lo -marine" (una parodia de Rocky y de todo el mito. americano de la potencia y del culto. la preparación fíaica)
Il tilm adquiere tcdo su sentido. cUllDdo ios bennanoa.que viven manipuladcs por là madre y por la acciedad decon.\\",o, que los m�tiene en un estado.' de semiinfanta1iamo. aCl\ban siendo v!citinI8a' de lós objetos de la sociedadde consumo (uno muere a;tra.vèaado por un cuchillo elêc t'l'!ee 1 el ctrc electrocutado al meterle la cabêza en

.:
un t,!,1.Yi.or)� La aociedad de consumo acaba por exterminar a

aU8 hijo.. -

La pel{cula ccntiene abundantes retencias al reminis-

E'L' DIA DE LA MADRE Ch. Kaufman 1980

110:

-lce hombres aclc eaperan sacar pl'Ovecho sexual y econ6-mico dé las mujeres.
-Se exalta la camaradería entre mujeres, un cierto scria,iIlo, incluso. ,SP. habla de homosexu-alidlld' femenina 'en un

-

par de ocasionés. Esta camà�'aderí8, pued,e 'servir para
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venCer a los hombres (el flash-back del lig6n ridiculi
zado, la victoria sobre los tarados)

Sin embargo:
-se denuncia el matriarcado como un pecho que ahoga.
Será la chica que se halla sometida a una madre para
lítica y caprichosa, que ahoga cualquier iniciativa,
la que acabe con la vieja, asfixiándola con un cojín
hinchable en forma de pecho.
-al final aparece la tía de los dos angelitos. Una mu

jer peligrosísima, que vive en estado salvaje en el

bosque y de una agresividad tal, que inspira terror a

la madre de los tarados. ¿Quiere Kaufman decirnos que
la Mujer Salvaje, es aún mas peligrosa, que la familia
de asesinos?

SUPERGIRL J. Szwarc 1984
\.

.

Otra película fallida. El gulon es delirante y el
film desaprovecha totalmente algo que hubiera podido
dar bastante juego cómico (ver Splash por ejemplo):
la adaptación a las costumbres terráqueas de una joven
cita que se convierte en mujer. Por otra parte el in-
tento de mezclar los asuntos de culo de Supergirl (que
si se descuida se enamora de un repartidor de butano)
con la salvación de Argos City no acaba de funcionar.
Y el omegahedrón me sigue pareciendo un pisapapeles�

Para castigar al personal que haya disfrutado con
la película, les vamos a largar un pe<¡J.ueño rollo psi-·coanalítico de aquí te espero.

.

Las fantasías devuelo implican una herencia pxe-edí
pica, por cuanto articulan el desafío a la madre y el
deseo de regresar al seno materno.

.

Lo que está en juego en la película, �on los deseos
de Supergirl de superar a su madre (representada por
una Selena-Faye Dunaway inconmensurable) y vencer la an

gustia de muerte.

Cuando Supergirl es embotellada y enviada al Planeta
del Olvido, su caída simboliza el regreso al vientre ma

terno, la madre anal, el bàrro, excremento cruel que se

pulta. Toda la cuestión de la muerte se halla relaJ:iona
da con ese regreso al elemento materno, que implica algo
mas radical que la castración, la reducción a la nada, -

reminiscençia oscura del trauma del nacimiento. En reali
dad, Supergirl; en·su enfrentamiento ·coil la muerte no

hace si no poner a prueba su omnipotencia.

Ya es suficiente ¿verdad?
67
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EL AVENTURERO DEL ESPACIO L. Johnson 1983

A mi modo de ver se tratnme uno de los mejores films
de aventuras espaciales que he vf.s t o , En el film encon
tramos referencias a Mad Max, al cine de romanos (la se
cuencia final de Nikki en el Laberinto, muy parecida a
las de. circo romano) y sobretodo al western (el solita
rio cazador de recompensas, el asalto al tren y además
tanto la misoginia como las relaciones que se establecen
entre Wolff y Nikki son tipicamente hawksianas).

La película fue comenzada por el canadiense Jean La
fleur ("lIsa la tigresa de Siberia") que fue despedido
por los productores al cabo de tres semanas, dada la nu
lidad de su trabajo. La realización del televisivo Lamont
Johnson es bastante eficaz, sin embargo los mayores lo
gros de la película corresponden al trabajo del diseñador
Jack Degovia, responsab¡e de la fascinante imaginería ba
rroca que baña la totalidad del film. Este hombre es una
especie de Midas. Ha logrado convertir la chatarra en oro.Mención especial también merece el t�abajo del maquillador Tom Burman, que hace gala de un gran despliegue ima-
ginativo.

.

El film es hasta clèrto. punto desmitificador, pues enél se introduce algo que siempre se halla ausente en este tipo de films: las cuestiones cotidianas, sobretodolas monetarias (por ejemplo Wolff, que es un "basurero delespac10� no tiene un duro y necesita pasta para pagar lapensión de su exmujer; los protagonistas pasan buena par- -

te de la película discutiendo sus porcentajes sobre larecompensa).
I,La película gira en torno a los sintagmas contractuales, a los intentos por establecer contratos. Al principio Ni.kki y Washington (una especie de sheriff negro) sequieren asociar a Wolff, pero no logran persuadirIa ysolo llegarán a un acuerdo cuando existe la posibilidadde un intercambio de objetos de valor (las dotes de guíade Nikki, el agua de WaShington).

La película aparentemente" centrada en una búsquedarescate, en realidad nos cuenta como Nikki (una MollyRingwald maravillosa), al principio rechazada por Wolff,lentamente se va constituyendo en objeto de valor paraaquél, hasta culminar en la secuencia final.

El film que en los USA era en 3-D, en Europa se ha difundido en copia normal. Seguramente habremos perdido unpoco de fuerza en las imágenes, sobretodo en la secuenciade l� secuencia de la extracción del fluido vital, peronos hemos librado del suplicio de las gafas, lo cual siempre es de agradecer. -
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GWENDOLINE J Jaeckin 198)

'Casi todo el mundo conoce al personaje de J Willie,
creado hacia los años cuarenta. Se trata de un comic sa

domasoquista que nos cuenta las desventuras de una nie

ta de Justine, Gwendoline, una joven ingenua que siste

maticamente es torturada y desnudada y que a punto de

ser violada por los malos de turno, es salvada siempre
en el último momento.

A nivel erótico, la película es muy poco excitante.

y esto es grave tratándose de Jaeckin, uno de los reyes

del blandiporno (Bmnanue].e, Historia de O.). La expli
cación tendríamos que buscarla en que la yerosimilitud
funciona de diferente manera en el comic, que en el cine.

En el comic se establecía una complicidad entre el lec

tor y él autor, en la que era fundamental lo no dicho,
lo no mostrado (uno a partir de ciertas situaciones se

imaginaba el resto ••• ) y al final se admitía que la pro

tagonista saliera de los lances toda enterita y sin un

solo rasguño •• �,En el cine de los ochenta, esto ya no va

le y la gente quiere (queremos) verlo todo: cuer-das, san

gre,sufrimiento, marcas, etc. De eso nada. Tampoco eon-
t Le'ne secuencias de lesbianismo o fetichistas. Ni siqui�
ra poses sexy.

Total, que el que atraído por el título, tràs retra

tarse en taquilla, esperase ver una película de corte

sadomasoq�ista, la tiene claro ••• En su lugar se encon

trará con un mediocre film de aventuras a la Indiena Jo-

nes.

Juliette de Sade

lOS CHICOS DEL MAIZ F. Kiersch 1984

La realización repletri de citas ("Halloween" "Pose
sión Infernal", etc) magnífica al principio lo�rar{do-

l, d
'

, e

crear un e lma e �ran tension, va decayendo progresi-
vamente, para al flnal perder casi totalmente los pape
les. :Jonde mas se nota. la 'falta de presupuesto es en

-

los �!ectos especiales, de tipo 6ptico, que flojea.n os

tenslolemente,
-

El,guión, en el que abundan algunos tics de King
(pareJa.eo� problemas, per�groso fanatismo religioso
en provlnclas, etc) es mallsimo y no nrofundiza en ab
soluto, �o�re el problema de las sect�s. Al final todo
se ::e�t;ClI'a a una lucha entre una religión maLa y otra

rellglon buena. Puesto que el hombre solo no tiene
.

fuerza su£iciente para vencer a Satán, serán las pala
bras que el "hombre azul", subrayó en su Biblia las

que posibilitarán el tr�unfo final.
'

J
-

".
'.'
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"Krull" ,

P. Yates 1983

Dicen que el dinero no da la felicidad. ¿Quién sabe?
Pero la que es verdaderamente.cierto es que el dinero no
bas ta para hacer buenas películas. Krull a corno til-ar ti

la basura 40 millones de $ usa. Una de las produccionesmas costosas de los últimos tiempos. El resultado es una

especie de Robin Hood galáctico:'una mezcla explosiva de
'''Robin Hood"y "La Guerra de las Galaxias".

La película es un tebeo malo, infantiloide y maniqueo.
La intriga se telefonea media hora antes. Todo resulta
previsible y demasiado visto. Los personajes resultan
esquemáticos y poco creíbles y los diálogos son bochor
nosos y en él abundan grandes frases como:"la gloria
es un bolsillo vacío" y otras perlas similares.

En la película, que está destinada a un público infan
til, creo reco�dar gue no.hay ni una sola gota de sangre(iQue hay que hacerle! Uno es un poco sádico y exige que
en el precio de la entrada vayan incluídos por la menos
un par de asesinatos. Cuanto mas sangrientos mejor) y la
que .no a.e abo de explicarme es que lGS efectos especialestambién dejen mucho que desear: las maquetas de las for
talezas parecen cromos (Nestlé por lo cremoso); las ar
maduras de los insectoides cantan a plástico; la araña
de cristal completamente transparente resulta demasiado
limpia, demasiado falsa. Además como no hay encuadres en
los que aparezca junto al brujo, no da ninguna sense,èión
de peligro.

Resumiendo: o mucho me equivoco a el amigo Yates me
parece que se va a pasar una buena tempor�da en el dique
seco. Desde luego, se la tiene merecido.

.

MAUSOLEUM M. Dugan 1981

-La película, bastante mala, es un hijo adulterino de
"El exorcista" y "La profecía". Sin embargo, la ilum1na
ci6n a base de verdes y loa efectoa especiales, obra de
J Buechler (La Galaxia del Terror) son muy buenos y los
que disfruten viendo torsos que estallan, muertes espec
tacularès_y cosas parecidas se lo pasarán en grande.

La que enseña bastante el culo y el "torso (sin que le
explote) es la protagonista, una tal Bobbie Bresee, quesi mi vista no me engaña, faena sudorosamente en el mun
dillo del pomo bajo el nombre de Bobbi Jackson. Loa
lectores interesados, que deseen ampliar mayorea deta
lles anatómicos de la protagonista, pueden visionar con
provecho películas. como "Babe", por ej emplo. De nada."

...

10



"1, 2, 3... Splash",
Estamos ante una deliciosa comedia romántica. La in

triga de la película funciona en base a dos cuestiones

-dado que las sirenas aman- una sOla vez en su vida, y
solo durante seis días, el amor es para ellas un pe
ligro, pues si al cabo de ese tiempo no regresan al

mar, conservarán la apariencia humana para el resto

de sus días ¿Qu� suerte correrá Madison?

-la historia es una intriga de revelación. Madison ocul
ta a todo el mundo que es unR sirena. Pero un científI
ca que cono'ce su secreto se empeñará en revelar su ver
dadera identidad. Tendríamos pues el esquema siguientë:

.

_
Verdad a ocultar

¡
Proceso de ocultación

¡
Fracaso

EngañO,a reCUbrir
Proceso de desvelamiento

�
Engaño descubierto

A la película, que es verdaderamente apasionante y
una auténtica gozada, le echo a faltar un par de cosas:

una secpencia en la que Madison peinase sus cabellos
ante un espejo a la ori�la del mar y la otra es que no

hay derecho a que no nos hayan dejado ver, ni siquiem
de refilón las tetitas de la Hannah. Una auténtica lás
tima. Posiblemente me hubiera desmayado. de la emoción
y me h�bieran tenido que asistir

El film se inventa la regla de los seis días, pero
respeta el significado profundo de estas criaturas,
que simbolizan 108 peligros de una seducción mortal,
la autodestrucción en pos de un deseo inalcanzable,
ilusorio. Con sirenas como ésta, no me extraña que U
lises mandase à sus hombres que lo ataran al mástil y
la verdad no me importaría ser seducido por una de e

llas, que me llevara al fondo del mar a su palacio de
cristal, paraallí encontrar la muerte agotado entre
sus brazos

·71

Loris Lemaris

P.D.: ya he empezado una novena a Santa Rita, pidién
dole que por favor realicen una segunda parte.

.1



EL ASCENSOR D. Maas 1983

La película viene a ser una variante de la lucha del
hombre (un reparador de ascensores) contra la r:táquina
(un ascensor psicópata que recuerda al de "El Resplan
dar"). E-I problema de La película es que resulta todo
muy previsible y el único aliciente consiste en saber
quienes y cómo serán las próximas víctimas. Sin ser nin
guna marav-illa, el film consigue mantener el ritmo a
base de combinar las secuencias del ascensor con otras
exteriores, al tiempo que hace gala de buenas dosis de
humor negro. Por ejemplo el asesinato del ciego o los
raccords que juegan con el espectador.

El film tiene un montaje al estilo americano: muy rá
pido, con planos muy cortos. La iluminación a base de
verdes y azules es excelente y los personajes son bas
tante sólidos. Pero para mi el pz-obLema del film reside
en que el argumento es poco creíble, por no hablar ya
de la delirante explicaci6n final, que muy bien se la
hubieran podido ahorrar. ¿Desconfianza ante la técnica?
Yo de momento s egu í.r-é utilizando el ascensor.

gremlins' J. Dante 1984

Vaya por delante una confesión: siempre he odiado
las Navidades, entre otras cosas por el tipo de pelícu
las que nos largaban por la tele. 1?ueno, pues resulta
que voy a ver una película de Dante y me encuentro con

un cuento navideño, con teleñecos incluídos. Todavía no

salgo de mi asombro. Increíble. Dante de l� mano de

Spielberg hg ido todavía mas lejos que �s��. Disney ha
muerto, pero Spielberg está con nosotros •••

,

El film aparte de un detestable ramalazo infantil y
sensiblero, rezuma falsa ingenuidad por todas partes
con una historia y unos personajes absolutamente increí
bles, dignos -de Capra: una mala que parece sacada de
Blancanieves, una madre bondadosa y comprensiva, un pa
dre buenazo inventor de desastres, el simpático perro,
etc.

Tras el "mensaje" final de la película, se oculta en

realidad otro todavía mas reaccionario. Los gremlins se

parecen demas í.ado a los negros y aparecen como los tran�
gresores de toda una serie de códigos sociales. Los

gremlins/negros para el inconsciente colectivo americano

representan el lado perverso de nuestra sociedad: juga
dores, borrachines, porreros, exhibicionistas, etc. Hay
que exterminarlos. Son el c ánc er de nuestro pais.
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INDIANA JONES y gI. 'J'�UPLO MALDITO S. Spielberg 1984

Debo confesar que la primera no me acabó de conven

cer (entre otras cosas porque se t omaba en serio a si
misma). Sin embargo con esta segunda parte he disfruta
do como una vaca.

Spielberg, utilizando como capital de base, la here£
cia cultural, logra. obtener una plusvalía realizando un

gran negocio. La película. es un auténtico acumulador de
referencias-homenajes cinéfilos: el cine de aventuras en

episodios; los musicales de Berkeley; el gong logotipo
de la Rank Corp.; el club Obi �an de Shangai; la ante
rior película de Indiana Jones (se trata de un cine nar

cisita que reenvía a sus propias mitOlogías)

La película testimonia una relación l�di�a con el pa
sado. Es un guiño constante al espectador. Se toman toda
una serie de personajes, temas, situac'iones, decorados y
resoluciones'de un género y se los somete a una serie de
variaciones � combinaciones. La referencia aquí no es la
r-ea.l í.da d , Bi no un género. Se cogen toda una s er-Lé de ",es
tereotipos enunciativos, de, t'ópicos y se ironiza sobre

-

ellos, mostr�ndonoR sus mecanismos, la retórica.de la
ficción.

Se abandona la ideología para centrarse en el espect�
culo. Bl film posee una coartada ideológica.progresista-
(ayudar al poblado devolviénd_oles sus hijos, y la piedra
sagrada y no desvalijándoles sus tesoro�) evitando as!
el lastre ideológico de este tipo de films (que junto al
western no eran si no la justificación en nombre de la
libel'tad de las expoliaciones imperialistas) haciéndose
hincapié en el aspecto l�dico de la película, que se con
vierte en un gran espectáculo de im�genes, de acción y

-

son
í

do-, Con un derroche tal de tiempos fuertes que hacen,
qne el eSPElctador acabe realmente agotado.

Los principales mecanismos paródicos que el-film uti-
liza son dos:

.

,

-la hipérbole, exagerando y multiplicando los personaj e's
y situaciones.

-la puesta en escena teatral. Las demostraciones de cru�l
dad toman unas proporciones tan extraordinarias, tan ca-=
ricatul'ales, que es imposible tomarlas en serio. Los pa>
sonajes viven su situación corno un papel imitando/trans
��ediendo esos papeles pues como se sabe el texto par6�
QlCO se constl�ye a partir de otros textos y contra
ellos.

!73



:MARZO

1 9 8 5

--


