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Literatura y cinenacional

ÁLVARO CADAVID M.
Universidadde Antioquía.Colombia

Al iniciarse el nuevosiglo no es simple hablar de literatura y cine
nacional. Estamosen un momentohistórico dondela fronterade lo nacional
sedesvanecey tiendecadavez mása lo global. Ennuestrosdíaspredominan

los desarrollostecnológicosmultimedia propiedadde empresasmultina-
cionalesque controlanla producción y la distribución editorial y audiovisual.
A pesarde esecontrol y concentraciónen los productosculturales,los avan-
ces tecnológicos,paradójicamente,proporcionanuna mayor interacción
comunicativaentrelas diferentesculturas,aunquecasi siempre,reguladapor
el mercado.

En la actualidad,los desarrollostecnológicostiendencadavez másapro-
ducir bienesculturalesinteractivosqueprocuranresponderal interésy a las
expectativasindividualesde los usuarios.En la sociedadmodernapredomi-
na, sin duda,unanoción de lo local vinculadaa la idea de la aldeaglobal y
del mercadoúnico. Por tanto, es pertinenteacercarsede maneracrítica a la
percepciónmismade lo nacional.

Con la ideade lo nacionalen el campode la culturase pretendeapun-
talar lo oriundo,lo propio, las costumbresy particularidadeslocalesy terri-
toriales. La noción de literaturay cine nacional es imprecisa.La palabra
literaturahacereferenciaa un discursoartístico que a partir de la palabra
oral o escritarecreael imaginariohumanoconuna disposiciónlógicapro-
pia. El cine hacealusióna un relato electrónicoy audiovisual.Éstese aso-
cia a unagigantescaindustriaqueposeeun aparatocomercial internacional
que constriñey controlael mercado;empresasque en sumayoríasonnor-
teamericanas.
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En susinicios, el cine fue un campode actividadinternacionaldondepre-
valecio el libre comercioy las películascirculabansin restriccionesmercan-
tiles: las innovacionestécnicaseraninstantáneamenteconocidasy empleadas
en todo el mundo; los recursosnarrativos,los efectoscómicos,las invencio-
nesestilísticaserancopiadasen todaspartes;realizadores,técnicosy actores
viajabanparaaprendery parainformarsede las novedades.La única forma
de proteccionismolícita era la censuraque,conla excusade protegerlasbue-
nascostumbres,obstaculizabala competenciacomercialvenidadel exterior.
Los filmes eranconsideradoscomo simplesmercancías,sin apreciarquesus
valoresculturalespudieranamenazarlo propio.

En términosmercantilesunanación podría definirsecomo un espacio
comercialen el interior del cual se imponen reglasde intercambioy meca-
nismosde equilibrio. Aunqueesteúltimo es muy complicadode mantener.
Las nacionesexisten allí dondese circunscribeun lugar de intercambio
económico.La paradojade las nacioneses que no se definen sino en un
contextoconflictivo, en aquellosmomentosen que no se confía o se es
agredidopor el vecino. La nación suponela existenciade un sentimiento
nacionalque generareflejoscomunes,los cualesson vividos en unacomu-
nidad de prácticas,costumbres,imaginariosy preocupaciones,total o par-
cialmente compartidaspor el grupo. La concepcióny elaboraciónde un
texto literario o un texto filmico es un hechocreativo,notabley único. Dis-
tinto a esto,su consumoes como cualquierotra forma de consumo,pues
ésteestáreguladoporconsideracionesajenasa la naturalezapropiadel tex-
to artístico.

La nacióntambiénpuedeserentendidaculturalmentecomounacomuni-
dadde lenguay tradicionesy unavoluntad de vivir en común.Peroes com-
plejo precisarcuálessonlos objetivosquepersiguenen comúnlos miembros
de una nación. Estase suponeque vive, sobretodo,paraperpetuarseen tan-
to espacioreguladopor convencionesrelativasa la producción,a la transmi-
sióny a la circulaciónde bienes.Si este intercambiofuncionaadecuadamen-
te, la nación tiene aseguradosu futuro. En cambio, en momentosde crisis,
derrotao disputaterritorial, esteacuerdotácito suelevacilary debeserrea-
firmado. La literatura y las películasson un medio más, entre otros,para
lograrlo,y estosucedesin que los agentessocialestenganplenaconsciencia
de ello, por esosu difusión, defensay consumoestánmuy influidos por la
evoluciónde los sentimientosreferentesaunaacciónnacional.

Un aspectoparticularmentesignificativo y reveladorde lo nacionales el
hechode que, una vez reconocidoo legitimado un elementopor cualquier
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medio lícito o no, comoalgopatrio, todoslos estratossocialesconsumidores
y propietarios,derechae izquierda,participanpor igual en las cruzadasde
defensa.Todos,a pesarde susdiferenciasy conflictos, se unenconel mismo
propósito.

Lo queun grupohumanojuzgatrascendentalcomovalor propioes con-
tinuamentealabadosin serjamásdefinido. Aquello que hablede tradicio-
nesy del folciore, o se estimecomouna verdado realidadno es indiscuti-
ble. Detrás de estasprácticasse esconde,sin duda, la incapacidadpara
definir lo quees o no nacionalmásallá del hechode que se hayaproduci-
do en un territorio específico.La noción de cine o literatura, como cual-
quier otro elementoculturalque se considerecomonacional,es algo que se
siente y pocasvecesse teorizay, si se quiereprofundizaren el asunto,se
terminarecurriendoa criterios de discriminaciónarbitrarios y por lo tanto
fácilmentecontrovertibles.En el casodel cine, reiteradamentese recurrea
parámetroscomo la lengua, el contextosocial dondeocurre la acción, los
actores,el director, los géneros.En la literaturaprevalecenel origen del
escritory el contexto.

La existenciade las literaturasnacionalesafinalesdel sigloXIX y duran-
te buenapartedel siglo XX no seponíahabitualmenteen duda, e igual ocu-
rría con los cines nacionales;en las décadasde los añostreintaa los setenta
a ambasexpresionesse les considerabacomounatraza de la particularidad,
el imaginarioy la diversidadcultural de los pueblos.En nuestrosdías,sin
embargo,favorecersu existenciaes en algunoscírculosun anacronismo,un
anheloprovincianoe, incluso, unaprovocación.

La novela colombianay latinoamericanadel siglo Xlix le concedióun
peculiarénfasisal temahistórico, al espaciofísico y a los temasnacionales.
Ése es el siglo en dondese desarrollanlos proyectosde literaturanacional
simultáneamenteconla conformaciónde los nuevosestados-naciónsurgidos
de los procesosindependentistas.Su existenciano se poneen duday es habi-
tualmenteel origen nacionaldel escritoral que en ocasionesse le sumael
entornoen quese desarrollala historia,el criterio básicode clasificaciónde
lo nacional.Esediscutiblecanondel paísde origen del escritores difícil de
sostenerhoy. Lo nacionalsuponeun conjuntode elementossingularesque se
asocianconlo espacial,lo temporaly todo aquello queconstituyeunacultu-
ra queel creadorconoce,habitay expresaen su imaginario.Ahora las cultu-
ras transnacionalesy la nacionalidad,por la globlalizacióny la emigración,
escapanhoya un territorio físico.
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Lo universal devieneasí de las temáticasy la forma peculiar de encarar
los asuntos.En AméricaLatina,antesy despuésde losprocesosindependen-
tistas, el cultivo, amparoy fomento de las literaturasnacionalesse llegó a
considerarcomo una acciónpatriótica,unatareaprioritariae innovadorade
primer orden.Es así como las referencias,la descripcióndel espaciofísico,
la recreacióndel entorno, el hablapopular, el color local, las costumbres
regionales,los personajesy los héroeslocaleso nacionalesson los protago-
nistasy se constituyenasí en un valorque da identidady especificidad.

En estaépoca,cuandolasbarrerascomerciales,los conflictospolíticos,la
inmigración,el avancetecnológicoen las telecomunicacionesy las facilida-
desdeviajar favorecenlos intercambios,laculturay lo territorial es algomás
amplio que una nación, un paíso un estadonacional. En nuestrosdías es
habitualqueun escritornazcaenun lugary luegodesarrollesu vidao sucre-
ación artísticaen otra cultura diferente o expresesu imaginario en una len-
guadistintaa la maternao se sitúeen contextosdistintosa losquehabita.¿Es
posibleen esasociedadmodernay en esecontextosustentarla existenciade
un cine y unaliteraturanacionales?

En elcine, por ejemplo,el origen del realizador,los actores,el guionista,
el compositoro el espacioen el que se desenvuelvela historia no son el ele-
mentodeterminanteparaclasificarun filme comopartede un cine nacional.
Es, en cambio, la produccióny el origen de la financiaciónlo que otorga el
carácternacional al film. Sin embargolas historias, los personajesy los
temassoncadavez máslocalesy singulares.

Lo usual es que quien financia y produceel filme determinasu origen.
Se sabeque desdemuy temprano,Hollywood pudo establecersesólidamente
enlos mercadosexterioresy compitió,en su propioterreno,conlos estudios
europeos,asiáticosy la nacienteperosignificativaproducciónlatinoamerica-
na: primero la argentinaboicoteadapor los vínculos de su gobierno con
Hitler y el eje, luegola mexicanaquefue absorbidapor losproductoresesta-
dounidenses.

Por aquellosañossurgeen Latinoaméricaun cine alternativodenomina-
do Nuevo Cine Latinoamericano,endondeadquierenrelevancialas produc-
cionesde Brasil y Cubay resurgeparcialmentela cinematografíaargentina.
No obstante,hastalos años 60 se mantuvoal menosen Europaun cierto
equilibrio.,entre las produccioneslocalesy las importacionesamericanas.
Desdeento’hcesha tenido lugarun cambio radical.

Losproductoresamericanos,enfrentadosal desarrollode la televisióny a
la transformaciónde los hábitosde ocio en los EstadosUnidos y preocupa-
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dospor renovarse,buscaroncontrolartanto el mercadoen América comoen
Europa,dondemovimientoscinematográficoscomola Nouvelle Vague, los
Angry YoungMen británicos o el Nuevo Cine Alemán iniciaban cambios
decisivos.Es así comoHollywood controla de maneradefinitiva la produc-
ción y la distribuciónen América y financia produccionesen Europa que,
másallá de las diferenciasde estilo, teníancomo puntosen comúnel usode
considerables medios técnicos, el rodaje en inglés, un reparto internacional y
el contarconun realizadoreuropeo.De esaestrategiasurgenfilmes comoLe
mépris,Blow-upo 1 racconti di Canterbury.

Todo esto les permitió consolidar su hegemonía: se persuadió a numero-
sos actores,directoresy técnicoseuropeosde que se trabajabamejor en los
EstadosUnidosy, sobretodo, se alentóa losjóvenescineastasamericanosen
el sentido de que, frente a las superproducciones de las grandes productoras,
era posible desarrollar una cinematografía alternativa e independiente de
calidad. Dominadoraen la televisión y en los circuitos comercialesy con
fuerte presencia en las salas alternativas, la industria audiovisual americana
parecehaberreducidoal mínimo las llamadasproduccionesnacionales.

No obstantelo anterior,pareceque la noción de lo nacionalenliteratura
y cine se resistea desaparecerEl cine, por ejemplo, se hacever en festiva-
les, retrospectivaso en ciclos organizadospor las salas alternativasy las
cadenasde televisión.Cadaaño, en distintas partesdel mundo, se realizan
certámenesdondeson proyectadascon éxito y homenajeadaslas cinemato-
grafíasalemana,española,italiana, francesa,inglesa,portuguesa,brasilefia,
argentina,cubana,polaca,checa,húngara,polaca,australiana,noruegao las
produccionesde la India, Turquíao China. La evidenciademuestraque en
casi todoslos paisesexisteinterésy se emitenregularmenteciclosconsagra-
dos al cine nacionalo a un paísextranjero.El carácternacionales indiscuti-
ble: se verifica en los paisajesconocidos,en las reiteracionesnarrativasy en
las tradicionesliterariasanteriores,situaciones,personajes,costumbresy
mecanismosde ficción precedentes.

En cuantoa la literaturaen las escuelasy universidades,los planescurri-
culares,los congresosy eventosacadémicosse congregande manerapre-
ferente por literaturasnacionales,en el mundo editorial las coleccionesy
antologíasse agrupanconigual criterio y los ciudadanosde los distintospaí-
ses,a pesarde los procesosde integracióneconómicay territorial se consi-
deran,asumeny se reconocenen sus escritoresnacionales.

En el lenguaje figurado son manifiestaslas reservasy la inconsistencia
delos llamadoscaracteresnacionalesquemarcaríanelcine y la literatura,ya
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que sigue siendocomplicadoestablecerun vínculo directo de causa-efecto
entrelos rasgosestilísticosy los temasnarrativosdeun filme o discursolite-
rario y su contextonacional.Son muchoslos peligrosy riesgos de caer en
estereotiposy en aplicacionessimplistascuandose intentaprecisaro concre-
tar el carácterde unanación.

Hoy un relatoen ingléspuedeno serni americanoni inglés, luego la len-
guano identifica de manerairrefutablela nacionalidadde un filme o de una
novelao relato.En cuantoal contexto,se presumequeexisteun conjuntode
lugares,personajesy circunstanciastípicasde un país,quecadanaciónposee
y adquiereunaseriede elementosconvencionalesy de estereotiposquecual-
quierapuedereconocerPero,esosrasgosno son exclusivos, regularmente
van másallá de los limitesregionaleso nacionales.

La investigacióny la enseñanzaaudiovisualy literaria continúandomina-
daspor laclasificaciónen unidadesnacionales.En ocasioneseseconceptose
desplazae integracon lo regional; losprogramasuniversitariosestánsalpica-
dos de estudiosmonográficossobredistintos países.Las instanciaspolíticas
no permanecenal margende esteasuntoy subrayansiemprela vitalidad de
su creaciónnacional.En consecuencia,es necesarioadmitir que, indepen-
dientementede los avancestecnológicosy los discursosexistentesacercade
la globalizacióny a pesarde ladificultad paracaracterizary definir los lími-
tesde lo nacional,la idea de una literaturay un cine nacional estáaún fir-
mementeancladaen la sociedadactual.

Quienesponenen duda la existenciadel cine y la literaturanacionales
sostienenqueestaexpresiónpermanecemásporrazonesde consumo,interés
comercialy sentimientoslocalesquepor rasgoso consideracionesartísticas,
literariaso cinematográficas,y quese mantieneen algunospaisesporqueallí
existensectoresparticularesque pretendenevitar así la dominaciónde las
multinacionalessobre la industriaeditorial y audiovisual,fortalecidasen el
momentopor el soporteinformático.

Por consiguiente,uno de los pretextosmásrecurridoses el peligro que
suponeel control del mercadopara las tradicionesnacionales,invocandoa
menudoladefensade la culturay de los valoresnacionales.Desdeesaper-
ceptivael cine y la literaturanacionalesserianmásuna idea que un hecho.
Peroincluso si aceptáramoscomoválidosesosargumentosse debereconocer
que, mientrasasí lo creanlos lectoresy espectadores,la noción de produc-
ción nacionalpodrá permanecer.

Desdichadamenteen Colombiael uso arteroideológico,moral y político
del conceptode lo nacionalo comarcales frecuentey tienemanifestaciones
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extremas,incluso en asuntoscomo la literaturay el cine’. El procedimiento
consiste en manipular al espectador y al lectorpotencialapelandoconfervor
a un discursopatrioteroque le incite a rechazarun filme, un texto o autor
determinado. Estamanerade actuary manipular,convertidaen hábito, crea
confusiónentrela invención y la existencia,la ilusión y la materialidad, el
artey la realidad. Supuestamente,el artistao la obrasatanizadaatentacontra
los valoressagradosde la nacióno la comarca.En estoscasos,el espectador
o lectorpotencialadulao arremete,porprincipio, contraun filme, un texto o
autorque no conocenmásque de oídas.

Mas allá de la valoraciónde las versionescinematográficas,la narrativa
colombianay latinoamericanaincluye adaptacionesde textos de los escrito-
res másreconocidos.Se demuestraasí unavez másque los textos literarios
son un recursohabitualenla producciónde filmes. Estose compruebaen el
inventario reseñadoal final de estetrabajo. Muchaspelículasconsideradas
esencialesen la historia del cine colombianoy latinoamericanoson adapta-
cionesde textosnarrativoso textos brevesy argumentoselaboradosporesos
mismoscreadores.Con esaevidencia,resultadodel trabajode archivo reali-
zado,quedanenentredicholas ideasque desdela críticay la teoría cinema-
tográfica o desdelos estudiosliterarios sostienenla supremacíade unaforma
del relato sobrela otrao hablande la incompatibilidade inconvenienciade la
adaptación.Seponende manifiestoasí los prejuiciosquese escondendetrás
de la supuestadefensade la pure~ade estasformasdeexpresióny sedejasin
piso el ataquesistemáticoque se ha realizadodesdeambos lados. Corres-
pondeahoramostrarla evidenciade la relación literaturay cine y cómo los
autores colombianos han sido imprescindibles en la historia de la cinemato-
grafía y el relato audiovisualcolombianoy latinoamericano.

Los inventariosde películasbasadasen textosliterarios de autorescolom-
bianos incluidos al final de esteapartadoes consecuenciade un pacientey
arduo trabajo de archivo, indagación,constatacióny organizaciónde una

EnColombia,en octubredelaño2000, desdelos mediosde comunicaciónseinvitó a
repudiary sabotearla proyecciónde la versión filmica dela novelaLa Virgende los sicarios,
deFemandoVallejo, dirigidaporBarbertSebroeder.Algunos funcionariosdelMetroy la Con-
sejeríade Pazde la ciudaddeMedellín instigarona la poblacióna condenarel film, la nove-
la y al escritor,porconsiderarquesu obraultrajabala imagenpacificade la comarca.En las
primerashorasse recibieronmásde 10.000llamadasrechazandoel filme. Es precisoadvertir
queci público, los funcionariosy la mayoríade los participantescn la campaiiano conocian
el texto literario y menosel filme queaúnno habiasido proyectadoenningunasaladel país,
y menosenalgunade la región.
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información dispersa en las másvariadasfuentesde información,en donde
no están ausentes la imprecisión y los vacíos de información.El resultado,
aunqueno es definitivo, sí es lo suficientementeamplio comoparademostrar
que existeun universoy objetode estudiointerdisciplinarquemerecey jus-
tifica desarrollarlíneasdeinvestigaciónacercade la presenciade la literatu-
ra colombianaenel relato audiovisual.

El trabajode archivopermite afirmarque, en general, los másreconoci-
dos escritoresen todos los génerosliterarios que se cultivan entre nosotros
tienentextosconversionesllevadasal cine, el vídeoo la televisióny, aunque
los caminoselegidosparalaadaptacióny los resultadosson diversos,se pue-
de sostener,con la evidencia,que enestapartedel continente,el tópico que
oponeliteraturay cine es falso. Existenbuenosejemplosdeliteraturaqueha
sido llevadaal cine, ha tenido éxito y acogidapor su calidad,ademásde ser
premiaday reconocidaencertámenesinternacionales;todo estoa pesarde la
críticaque,apoyadaen tópicosy generalizacionessin fundamento,prevalece
en la mayoria de nuestrosmedios.

El cine hecho en Colombiay Latinoaméricase ha movido entreel con-
sumo obligadoque le impone la gran potenciavecinay cierta producción
propia que trata de imitar lo máspobre de esosproductosy los intentosde
hacerun cine querecreelos estereotiposy las costumbreslocales,en donde
a vecesprima la trivialidad basadaen el humor fácil y las temáticasinsulsas
quebuscanal público a cualquierprecio, así seasacrificandosusposibilida-
desartísticas.

El cine y el relato audiovisualquese hapropuestotranscenderesasitua-
ción se apoyaen sus distintosmomentosen textos literarios, relatosbreves,
argumentoso guionesoriginales,se buscaasí instalarun enfoquemás artís-
tico e intelectual.Su propósitoes,sin duda,la elaboraciónde relatosde cali-
dadpara un público amplio que permita trascendersin negarlo comarcal,
construyendouna identidaden la universalidaddesdeuna mirada estética
propiaque se correspondaconla singularidadde un entornosocioculturale
imaginario, con sus personajes,historias y temáticas.Surge así un espacio
creativointerdisciplinarvital, e imperfectopor vocacióny destino,queno ha
dudadoen comprometersecon la denuncia,la reflexión o la búsquedade
caminosa los agudosy endémicosproblemassocialesy políticosexistentes.

La literaturay el cine sonennuestromedio formasde afianzamientoy
construcciónde la identidad.En medio de las limitacionesfinancierasy
las constantescrisis políticas, los poetas,novelistaso narradoresmás
importantesde nuestropaíshanrecurrido indistintamentea la literatura,al
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cine o a la pinturaparaexpresardesdela universalidadla singularidadde
temas y elementos presentes en esa atávica crisis de identidad que nos
caracteriza.

En la crítica cinematográfica nacional, en lo que se refiere a los vínculos
literaturay cine, existenlos mismosvicios y costumbresen los procedimien-
tos de análisis.Abundan los adjetivos, las fraseslapidarias,los tópicos y
lugares comunes acerca de la incompatibilidad de esa relación. Sin embargo,
al realizarel inventariode la produccióncinematográficay audiovisualbasa-
da entextos dela narrativacolombiana,se encuentranlas mismasevidencias:
los filmes másimportantes,en su mayoría, correspondena adaptacionesde
textos literarios quehan sidoy siguensiendoasociadasaun criterio de cali-
dad, a pesarde la crítica habitualquepostulalo contrario.

Es decir, en una proporción menor sucede lo mismo que en las cinema-
tografias que más trascendencia han tenido en América Latina en este siglo,
en sus distintos momentos, como Argentina, México2, Erasil y, posterior-
mente,Cuba.El itinerario de la literaturaen el cine enLatinoaméricase ini-
cíamuy temprano.Recordemosquequizáselprimer antecedentelo constitu-
ye la producciónbasadaen el texto de teatroDonJuan Tenorio,versiónlibre
hechaen 1898, en México, por SalvadorToscano Barragány titulada:
Recuerdosde un mexicano(1898). Antecedentequepor lo tempranoes sor-
prendentee inesperado.

2 En México las primeras exhibicionesdel cinematógrafoaparecendesde 1896. Se
registranhechosrealesdel régimende Porfirio Díazy múltiplesacontecimientosde larevolu-
ción iniciada en 1910, quefue el primergranacontecimientoo movimientosocialqueregis-
tra directamenteelcinedesdesu invención.Lo hacedesdeunaperspectivaobjetiva, a la mane-
ra de los telenoticieros.Ejemplo de estecine es la filmación de La revolución Orozquista
(1912)y unaseriedehechosy acontecimientosqueregistrabanla revolucióny la firma de los
acuerdosy rupturas,queeranel temacotidianode la épocaen estepaís.Los primerosfilmes
en México tienenunaanécdotay un enfoquehistórico comoCuauhtémoc(1910), El grito de
dolores (1910)y Colón (1910). La diferenciacon los filmes quenarranlos acontecimientosde
la revoluciónsoviéticacomo los querealizanEisenstein,Pudovkin, Vertov es que éstos son
reconstruccionesde los hechosrealesacaecidos,mientrasque los mexicanosson registros
directosde lo sucedido.

Duranteel períodomudosu producciónfue numerosay su industria tilmica próspera.Sus
temaspreferidosfueronlas historiascontratamientomclodramático,de aventurasy los docu-
mentales.La produccióndecaeluego. Tomanuevoimpulso con la aparicióndel sonoro,épo-
ca en la cual sepretendela búsqueday afianzamientode la nacionalidada travésdela músi-
ca y la comediaranchera.Desde los comienzosdel siglo, en casi todos los paises
hispanoamericanosel cine, de maneraespontánea,da sus primerospasos.

17 Analesde LiteraturaHispanoamericana
2000, 29: 9-41



Álvaro CadavidAl. Literaturay cine nacional

En el periodo del cine mudo se hace en Argentina una primera versión de
la novela Amalia, de 3osé Mármol, realizadapor Enrique García Velloso
(1914). De Hugo Wast,seudónimode GustavoMartínezZuviría, se llevanal
cine las novelasFlor de durazno(1917),primeraversióncon la actuaciónde
CarlosGardel,y Valle Negro, conel titulo de Blancoy negro(1919),hechas
ambaspor FranciscoDefilippis Novoa. De este último texto existen varias
versiones,entreellas Valle Negro (1924), dirigida por Emilio Peruzzi.Otras
novelasde Wast llevadasal cine son La casade los cuervos(1923), realiza-
da por Martínezy Gunche,y La Loba (1924),hechapor FranciscoDefilip-
pis Novoa.

Esteúltimo director,junto con Enrique GarcíaVelloso, lleva al cine la
versióndel texto teatralLosmuertos(1919), de Florencio Sánchez.Martínez
y GunchehacenEn la sierra (1918), basadaen el relato de JuanaManuela
Gorriti. En esteperíodoel escritorAlcides Grecarealizaa partirde un argu-
mentosuyola películaÉháitihioMalón (1917),queluegose convertiráen la
novela VientoNorte (1926). También se realizaunaversión del Martín Fie-
rro (1923), de JoséHernández,con direcciónde Alfredo y JosuéQuesada.
LeopoldoTorresRíos lleva al cine el relatoEl puñal del mazorquero(1923),
de JuanaManuelaGorriti.

En 1918 se hace en México una primera versión de María, de Jorge
lsaacs,dirigida por Rafael BermúdezZatariíi. Más tarde, en Colombia,
Máximo Calvo y Alfredo Diestrorealizanunaadaptaciónde la mismanove-
la, Maria (1921-1922).Estefilm fue precedidopor flerra Caucana(1921)
dirigido por Donato di Doménico,y seguidoporAura o las violetas (1924)
de JoséMaría Vargas Vila, dirigida por Vicente di Doménico.Luego se
hacendiferentesversionesdeMaría, unaen 1938,dirigida por ChanoUrue-
ta y producidaen México; otra en Colombia,en 1965, timoneadapor Enri-
que Grau.Mástarde,en 1970 Alfonso CastroMartínezhace la suya; a con-
trnuación,en Méxicoji972)ifito Davisor.renhi7a~“ ver’i5n de A4nr4¿ fltrc~

tanto va a sucederconnovelascomoAura y las violetas quetiene otra ver-
sión realizadaen 1973, dirigida por GustavoNieto Roa. La priíneraversión
de La Vorágine, de JoséEustasioRivera, sc haceen 1946, en México, por
partede Manuel Zacarías.

Estecine se caracterizóen su primeraetapapor el uso de la carpa, los
espaciosnaturalesy el nomadismo,dadola ausenciade salas. Éstassurgen
justo antesde la PrimeraGuerraMundial. Como se acabade demostrar,se
recurriódesdeel primer momentoa las versionescinematográficasde textos
literarios. En el períododel cine mudo la produccióncinematográficafue

An alesde Literatura Hispanoamericana
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resultadode esfuerzosindividualesy aventurasen dondeno estabaenlos pre-
supuestose intencionesde sus realizadoresla pretensiónde estableceruna
industriani unaexplotacióncomercial y masivade los productosdel cine.
Fue la curiosidadel elementoque prevalecióen el cine mudo pionero. Sin
embargo,unapelículacomo Aura o las violetas fue e! primer gran éxito
comercial.

Sólo con posterioridadal surgimientodel cine sonorose amplíael mer-
cadoy se danlos primerospasosenla direcciónde crearuna industriacine-
matográfica.Esto ocurre fundamentalmenteen dos países:Argentina y,
posteriormente,en México. La industriacinematográficaargentinaenlas pri-
meras décadasdel cine sonorocaptóla audienciay el interésdel público y,
prácticamente,llegó a controlarel mercadocinematográficohispanohablan-
te. Aunqueel mercadolatinoamericanose caracterizadesdela primeramitad
de los añostreinta por estardominadopor la producciónestadounidense,que
habíaalcanzadoallí la supremacíasobreEuropa,tanto en la cantidadde pro-
duccióncomo en la conquistadel mercado.

Estemercadoofrecía

facilidadesque no brindanni el asiáticoni el europeo,un potencial
muy superioral africano.La pobrezay el subdesarrollode América
Latina no sonun obstáculoparaunaindustriaque[...]asumióeldesa-
fio de la masificación,por encimade las diferenciasde un público
compuestopormodestosinmigrantesde distintasprocedencias3.

El control de ese mercadosuponíauna gananciaextraparaHollywood,
debilitandola posición de los productoreseuropeos,acabandoconsupredo-
minio inicial y reduciéndoloa la estrechezde su mercadodoméstico.Las
compañíasde Hollywood hacíanpelículas en españole instalaroncon ese
propósito filiales en Río de Janeiro, Buenos Aires, La Habana, Santiago de
Chile, luego en México y mástardeen Colombia y Perú.Con el surgir del
sonorodecidenconstruir salasde proyecciónen las ciudadesprincipalesde
todosestospaíses,garantizandoasí la distribucióny aprovechandola homo-
geneidadde lenguadel público.

De los filmes llamadoshispanosse hacíanversionesmúltiples. Se utili-
zabaun mismo argumentocon varios equiposde realizaciónen distintos

1’. A. Paranaguá,«América Latina buscasu imagen» en Historia general del cine.
EstadosUnidos (1915-1975).AméricaLatina, Madrid, Cátedra,1996, y. 10, pág. 211.
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idiomas.Teniendoen cuentalas altastasasde analfabetismoen el continen-
te, las versionesen castellanofueron de las más rentables.Surgierondel
temor de perder los mercados conquistados por la barrera lingúística y la
imposibilidad o limitaciones para hacer doblajes. Se recurrió al canto y el
bailelocal, mezclandolos acentosy el folklore de losdistintospaises,lo que
generóprotestas.Ante estosproblemasse incentivó en algunospaísescier-
tas produccioneslocales, que más tarde permitieron el desarrollode una
cinematografiapropia,conaltibajos, y medianamenteconsolidadaenArgen-
tina y luegoen México.

La literatura,parael habitual cine de la industriadel espectáculo,

sueleserunamerafuente de argumentosdondesaciarel engranaje
de la producción, un marbetede prestigio (autoresfamosos)o el
eslabóninicial del culto al best-seller.Motivo de inspiración,algunas
veces,pararealizadoresde talentoy registrode ideasparacineastas
quetienenpocas,la literaturaha sido—ocasionalmente--—la válida
asociaciónculturalde empresasartísticas4.

Parael cine latinoamericanola importanciade estastransposicionesliterarias
resideantetodo en

su cualidad de identificacióncon una culturanacional;más de una
vez, los cineastasen búsquedade lenguajespropiosse identificaron
con obrasliterarias quereflejabanlas peculiaridadesdel sentir y el
obrar desuspaisesdeorigen. En estoscasos,el cine asumeel obje-
to literario comounasimbiosisapropiadapararepresentareí carác-
ter de unacultura,un pueblo5.

En la décadade los añosveinte,Horacio Quirogapublica sucrítica cine-
matográfica;en los añoscincuentalo haceBorgesen Argentina. En Cuba,
entre 1954 y 1955,Alejo Carpentier y Guillermo Cabrera Infante, con el seu-
dónimo de Cain, hacenlo mismo. El autorde Cien añosde soledadejerció
ampliamente como critico cinematográfico en la prensa colombiana al dirigir
la crítica cinematográficasemanaldel diario El EspectadorAsimismo estu-
dió cine en Romacon Zavattini y Vittorio De Sica. Su producciónde guio-
neses vastay continua,y la hacede manerasimultáneaa su creaciónlitera-

Ibid., pág. 153.
Ibid.
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ría. En Bogotá, por la misma época,el escritorHernandoValencia GoelIcel
(1955-1967)tambiénejercede crítico cinematográfico.

Gabriel García Márquez es el autor literario hispanohablante con más
textos, novelasy cuentosadaptadosy guionesy argumentosoriginaleslle-
vadosal cine. Es un escritorcomprometidoabiertamentecon la promo-
ción y produccióndel cine. Estudió cine en el Centro Sperimentalede
Cine, es ademásfundadorde la Escuelade Cine de los Tres Mundos,de
SanAntonio de los Bañosen Cuba y dela FundaciónNuevoCine Latino-
americano.

Sólo en sus inicios asumióla direcciónde un corto junto conel escritor
colombianoAlvaro CepedaSamudio.1-la elaboradoun grannúmerode guio-
nesy argumentoscinematográficos,realizadosen México, algunosconCar-
los Fuentes;ha adaptadotextospropiosy relatosde JuanRulfo. Más recien-
tes son trabajoscomo los de la serieAmoresdiJiciles (1987-1988)y Edipo
Alcalde (1996), inspiradoen la obraclásicaEdipo Reyy El coronelno tiene
quién le escriba, dirigido por el mexicanoArturo Ripstein.Recientemente
publicó Cómosecuentaun cuento(1995), libro quetratasobrelas formasde
cómonarrarhistoriasen el cine y que contienelas experienciasen la Escue-
la de Cine de SanAntonio de Los Baños, dondees docente.Del escritor
colombianoexisteunaamplísimafilmografia (más de cuarentay cincorela-
tosaudiovisuales)que se reseñanen detalleen el inventariofinal de este tra-
bajo y queestánbasadosen sus cuentos,prosasbreves,argumentos,frag-
mentos,guiones originalesy en su novelística.

En Colombia, la produccióncinematográficaen general es muy poca,
pero,proporcionalmente,las versionesfilmicasde textos literariossonabun-
dantes.La mayoríade estasúltimassehanrealizadoen formatode televisión
y vídeo.

En la décadadel sesentay el setentase desarrollaronalgunasexpe-
rienciascomercialesfallidas y se impulsamásel corto y el cine documen-
tal. En esaépocase hacenfilmes como Tiempode sequía,Chambacá,La
sarda, Un ángel de la calle, Sangreen los Jazmines,El Monte calvo, El
renacuajopaseador,Lapobreviejecita, Dámaso,Espantapájaros,basadas
todasellas en textos literarios.Además,se hacenvarias de las películasa
partir de textosde GarcíaMárquezcomoEn estepueblono hayladrones,
La cita del martes,La viuda de Montiel, María de mi coraz¿n,El mar del
tiempoperdido.

En ladécadadel ochentase hacenversionesfilmicasy televisivasde tex-
tos de Manuel Mejía Vallejo, TomásCarrasquilla,GustavoÁlvarez Gardea-

21 AnalesdeLiteratura Hispanoamericana
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zábal,Alvaro Mutis, GabrielGarcíaMárquez,EstebanNavajas,RafaelPom-
bo, Jesúsdel Corraly JuanDiegoMejía, ademásde otros narradorescolom-
bianos.Bastamencionaralgunasde ellas como Cóndoresno entierran todos
los días, (1984) de GustavoÁlvarez Gardeazábaly dirigida por Francisco
Norden; La mansióndeAraucaima, (1986) de Álvaro Mutis con dirección de
Carlos Mayolo; Losmúsicos(1985), La vieja Guardia (1984), Quepaseel
aserrador (1985), dirigidas por Víctor Gaviría; Oriana (1989), basadaen el
relato de Marvel Moreno, producidaen Venezuelacon dirección de Fina
Torres.Y una sedede películasrealizadasa partir de textos de GarcíaMár-
quez:Eréndira, Crónica deuna muerteanunciada,El veranofeliz de la seño-
ra Forbes,Milagro en Roma, Un señormuy viejo conunasalas enormes,La
fi bula de la bella palomera.

En los años noventa las versiones literarias se inician con los filmes
Amanecersangriento (1992), producidaen China; De amoresy delitos
(1995), Bituima 1780,El alma del maíz,Amoresilícitos, Simón el mago
(1994), de TomásCarrasquilla,dirigida por Victor Gaviria. Esteúltimo
realiza la películaLa vendedorade rosas (1998), una lectura en clave
colombiana del cuento La vendedorade cerillas, de Hans Christian
Andersen.Otras son IlIona llega con la lluvia (1996), del director Sergio
Cabrera; El coronel no tiene quien le escriba (1999), con dirección de
Arturo Riptein, estrenadaen Cannesen el mismo año; La virgen de los
sicarios (2000), con texto y guión de FernandoVallejo y dirección del
francésBarbert Schroeder;Juana tenía elpelo de oro (2000), basadaen
el texto homónimo de Alvaro CepedaSamudioy dirigida por Luis Fer-
nandoBottia.

ParaGarcíaMárquez,el escritorcolombianoconmásrelatosaudiovisua-
les,el mundodel cine es tan habitual y conocidocomo el del periodismoy
el de la literatura. El autor ha reconocido que el papeldel escritoren el cine,
aunquesiguesiendomuy importante,es siempresecundario,ya queel guión
no siemprees respetado,tenidoen cuentani llevadoa cabotal cual lo hace
el guionistaenlos procesosde filmación y de edición. Sus relacionesconel
cine lasexpresaclaramenteen estaspalabras:

Mi experienciaen el cine ha ensanchadode unamanerainsos-
pechadamisperspectivasde novelista6.

6 FernándezBraso. Gabriel García Márquez: Una conversacióninfinita. 5. 1. Azur

1969, pág. 38.

AnalesdeLiteratura Hispanoamericana
2000, 29: 9-41

22



A/van,CadavidM Literaturay cinenacional

Por ello, quién quiera hoy indagar en su narrativa tendrá que tener en cuen-
ta los argumentos,relatosbreves,guionesy textosquehan dadoorigenaesas
versionesfilmicas.

El cine siempreha acompañadoen lo profesionaly en lo literario a Gar-
cíaMárquez.EnEl amor en los tiemposdelcólera apareceun inmigranteita-
liano queabrelaprimera salade cine enel pueblo,Galileo Daconte,novedad
a la cual asistenalgunospersonajesque acostumbrana utilizar su tiempo
libre en el juegode ajedrez.En Cien añosde soledadse cuentala anécdota
del empresariocinematográficoBruno Crespi,quien al proyectardospelícu-
las conel mismoprotagonistacreaun conflicto entrelos espectadoresporla
muertedel protagonistaen el primer film y su apariciónvivo en el segundo.
Esto conduceaqueel pueblodecidano volver a asistir al espectáculo.

En la novelaEl coronelno tiene quien le escriba, los personajesdel tex-
to literario hablanocasionalmentede cine y las campanasde la iglesia son
utilizadas para calificar la película que será proyectada.En México, con
Fuentes,García Márquez hizo la adaptación del cuento de Juan Rulfo El
gallo de oro. La primerade las cincoversionesexistentesen cine y televisión
la dirige RobertoGavaldón.Luego realiza e] guión de PedroPáramo, tam-
biéncon CarlosFuentes,y el directorCarlosVelo. Haceademáslos guiones
deLa viuda de Montie¿dirigida por Miguel Littín, el de María de mi cora-
zón, dirigida por JaimeHumbertoHermosillo,y el de Presagio,dirigida por
Luis Alcoriza y basada en el cuento La ideaqueda vueltas.

El relato La increíbley triste historia de la cándida Eréndiray su abue-
la desalmadase originó en un esquemade guión cinematográfico.Posterior-
mente,la versiónfilmica la dirigió Ruy Guerra. Realizóun relato periodísti-
co del rodajeclandestinode la películaActa generalde Chile, dirigida por
Miguel Littín enplenadictadurade Augusto Pinochet,en Chile, y quetituló
La aventurade Miguel Littín clandestinoen Chile. Como él mismo expresa,
sumotivación fue el pensar«que detrásde su películahabíaunapelículasin
hacerque corríael riesgode quedarseinédita»7.

Afirma el escritorque

mis relacionesconel cine son las de un matrimonio mal avenido.Es

decir, no puedovivir sin el cineni conel cine, y, a juzgar por la can-
tidad de ofertasque recibo de los productores,también al cine le

O. GarcíaMárquez.La aventuradeMiguel Lillin clandestinoen Chile. Bogotá.Ove-
ja Negra 1986, pág. 7.
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ocurre lo mismoconmigo. Cuandoniño, Gabrielexigió quele mos-
traranlo quehabíadetrásde la pantalla;el adulto GarcíaMárquez
parecehaberrepetidoel mismo deseo8.

Enpalabrassuyas,«los italianosestánhaciendocineen la calle, sinestu-
dios, sin trucosescénicos,comola vidamisma[...] Ladrón debicicletaspue-
de calificarse[...Jcomo la películamáshumanaquejamás se hayarealiza-
do»9. El modeloneorrealistase integracon las demásinfluencias,como la
escueladocumentalistainglesa,y se asumedesdeposturasdiferentescomo
un punto de partidaviable que le permitiráal cine latinoamericanoadquirir
caráctery personalidadpropia dentro de la diversidad.

Estaspelículasse sitúanen las nuevascorrientesdel cine, y en los mejo-
res y másexitososcasos,se integrana la tradición temáticay crítica y a las
formasde expresiónque caracterizanel cine de autor; además,contienenel
estilo y el tono propio de cadauno de sus realizadores.En esatendencia
cohabitandiversasestéticase ideasdel cine, incluso aquellasquerechazanla
tradición crítica del contenido y se preocupan no por lo que sedice o preten-
de deciren el film, sino por lo que efectivamentese dice. En esoscasosla
preocupación no es sólo el tema, sino el estilo y el tono que se le impregna
al filme. Estose refiereal tratamientoqueel realizadorle da al horizontede
la realidad. Hayquieneshacensuyala expresiónde queel cine «esun espe-
jo del mundoy queen esa vocaciónnaturalresideprecisamentesuauténtica
fuerzarevolucionaria»’0,sin queestonecesariamenteimpliquevolver al rea-
lismo, que intentasólo aprovecharlas posibilidadesde estemedioparahacer
creíble el relato cinematográfico,pero que se queda reducido a la simple
verosimilitud.

Un cine quesin renunciara los avancestecnológicos,renunciaa la mani-
pulacióny la dimensiónespectacularde la realidady a los grandesreflec-
tores, las grúas,las estrellasy las máquinasimponentes;reivindicala cáma-
ra de mano, la grabadoraportátil, los actoresy actrices naturales,
seleccionadosdel mundo cotidiano.Con ello se buscaquela ilusión de rea-
lidad del film sirva paradenunciarsus mecanismosy aspectosmásescondi-

8 R. Utrera. Literatura cinematográfica.Cinemalografialiteraria. Sevilla. Alfar 1987,

pág. 82.
O. GarciaMárquez,entrevistaenP.A. Paranagná,«AméricaLatina buscasu imagen»,

loc. cii., pág. 289.
LO Ibid., págs.91-106.
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dos,bienparacambiarla,dejarlacomotestimonioo denunciarlas causasde
los problemas, ilustrando de forma estética las nuevasideasy conceptos.Ese
cine sigue siendo imperfecto, en el sentido que le asignabaal termino el
director cubanoJulio GarcíaEspinosa.Se retomaasí un realismoparains-
truir, sensibilizar,provocaro sublevar,un realismobatallador,como lo pro-
clamabaSanjinés.

Realismofilmico queno sólo seala revelaciónde unaesenciao un ins-
trumentotestimonial,sino unadenuncia.Siendoentodoslos casosun realis-
mo alejadode la fiel reproduccióny «másinteresadoen el rostro oculto del
mundoque en el calco de los perfiles de las cosas.De ahí la aperturasiste-
máticaa la dimensióninversa. Si hay un realismo,a menudoemergesólo a
travésde los territoriosde lo imaginario»’’. Otro acentoes el papeldel ima-
ginado,entendidocomounareinterpretaciónquehaceel creador,basadoen
su compromisopersonaly que le lleva a traspasarlos contornosde lo real,
realizandounaaperturahacia lo imaginarioy buscandotodo aquello que se
escondetras la aparienciade la realidad.

El sincretismoen el cine y la literaturalatinoamericanarecorrelos cami-
nos de la metáfora,lo fantástico,lo mágico, lo sobrenatural,lo barrocoy lo
surrealista;sin cesaren la búsquedade retomarcomonovedadla fantasíay
la vitalidad de la culturapopulary lo propio, como son su lenguajee imagi-
nario. De allí la importanciaque se le asignaal valor lingilístico del cine, que
lepermiteserinstrumentode comunicación,formación,expresión,denuncia
y poseersimultáneamenteun código artístico propio, como lo tienenlas
demásartes. Esto le permitecomo a la literaturanarrar y apreciardesdeel
imaginariopensamientos,sensacionesy obsesionesde un mundocolectivoy
personal.

En Latinoamérica,el cine y la literatura respondena la necesidadde
comunicar,de pensare imaginarlo propio. El lenguajeasí entendidoes libe-
rador,puessurgey se integraa la culturapopular;ademásde comunicar,per-
mite entendery transformarla realidad.Por esose recurre indistintamentea
relatos, filmes documentaleso de ficción. Su rasgomás interesantees la
capacidadde dar cabida a diferentespuntos de vista reconociéndoseen un
pasadoy un presente.En «unasíntesisteóricaoriginal, abiertasin embargoa
muchasvariantes»’2.

La transposición o adaptación es un trabajo de

Ibid., pág. 103.
‘2 Ibid., pág. 106.

25 AnalesdeLiteratura Hispanoamericana
2000, 29: 9-41



Álvaro CadavidAl. Literaturay cine nacional

reescrituraselectivay recreadoraque no impide, al menosteórica-
mente, una reelaboraciónanalógica del proyecto de comunicación
original por medio de transformaciones,de equivalenciasy de rein-
vencionesquetiendanal restablecimientode los valoresy de las fun-
cionesInmanentesde laprimitiva textualidad’3.

A esteprocedimientose le puededenominarprocesode transducciónde
un texto literario a un texto filmico. Y se facilita con las dimensionestempo-
ralesdel cuento,el relatobreve,losargumentosy los fragmentosliterarios de
la novela,que sonformas literariasconestructurasnarrativasabiertasy ade-
cuadosparaser llevados,trasvasadoso adaptadosal lenguaje audiovisual.
Los argumentos,en tanto son unaprosabreve, se integranaquí al concepto
contemporáneodecuentoo relato brevequees comose definehoy estegéne-
ro literario.

El pasodcl tcxto litcrario al filmico implica cambiosy transformaciones
tanto delos contenidossemánticoscomo en las funcionestemporales,las ins-
tanciasenunciativasy los tratamientosestilísticosqueocasionanla significa-
ción y el sentidoen el texto artístico.

3 D. Ferreras.Lo Fantástico en la literaturay el cine: De Edgar A. Poea FreddyKrue-

ger. Madrid. Vosa 1995,pág. 190
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